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Antes de analizar el romance LA muertede llama asi a los romances extensos -y a los 
don Be/Iron, creoconveniente hacer hinca fragmentos de eUos-, escritos y recitados 
pit: en que el prop6sito de hacer un trabe]o . par juglaresdesde el sigloXIIl yXIV hasta 
del tipo que se intentaa continuaci6n es 0010 el siglo XVI. Son en cierto sentido como 
valido en cuanto se refiere a una version breves cantares de gesta. Su estilo es lento y 
particularde este romance. (Wolf, Primavecircunstanciado, abunda en narraciones, en 
ra, 185a). EI anal isis consistira en describir descripciones pormenorizadas y en frases 
100 elementos que componen Ia ooraysefialar hechas. Sus temas proceden sobre todo de 
elvalor especifico que ellos adquieren dentro Francia (principalmente de las gestas de 
deja misma. Carlo Magno y los dace pares)" (Frenk, 

Este poema se ha clasificado como un Cancionero, XXVI). 
romance ''viejo de tipo juglaresco". "Se 

La muenededonBelmin 

En los campos de Alvcntosa meteron a don Beltran. 
2 nunca 10 echaron de menos hasta los puenos pasar. 

Sicte vcces echan suerte quien 10 volvera a buscar; 
4 todas slcrc Iecupieron al buen viejo de su padre; 

las trcs Iueron par maJicia, y las cuatro par maldad. 
6 Vuclve riendas al caballo, y vuclveselo a buscar, 

de neche par el camino, de dfa par el jaral. 
8 Por la matanza va cl viejo, par la matanza adelantc; 

los brazos lleva cansados de los muenos rodear: 
10 no halla al que busca, ni menos la su sefial 

vido todos los franceses y no vido a don Beltran. 
12 Maldiciendo iba el vine. maldiciendo iba el pan, 

el que comian losmores, .que no el de la eristiandad: 
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14 maldiciendo iba el Mbal que solo en el campo nace, 
que toda las BYeS del cielo alli se vienen a asentar, 

16 que de rama ni de boja no 1e dejaban gozar: 
maldiciendo iba el caballero que cabalgaba sin paje: 

18 si se le cae la lanza DO tiene quien se la alee, 
y si se Ie cae la espuela no tiene quien se la calce:
 

20 maldiciendo iba la mujer que tan solo un hijo pare:
 
si enemigos se 10 matan no tiene quien 10 vengar.
 

22 A Ia entrada de un puerto, saliendo de un arenal, 
vida en esto estar un mora que velaba en un adarve 

24 habl61e en algarabfa, como aquel que bien la sabe: 
-Por Dios te ruego, el mora, me digas una verdad: 

26 caballero de annas blancas sl 10 viste aca pasar, 
y si tu 10 tienes preso, a oro te 10 pesaran, 

28 y si tii 10 tienes muerto desmelo para enterrar, 
pues que el cuerpo sin el alma s610 un dinero no vale. 

30 -Ese caballero, amigo, dime trl que senas trae. 
-Blancas armasson las suyas, y el caballo es alazan, 

32 y en el carrillo derecho 61 tenfa una sefial, 
que siendo nino pequefio se la hiro un gavilan. 

34 -Este caballero, amigo, muerto esta en aque1 pradal; 
las piernas tiene en el agua. y el cuerpo en el arenal: 

36 siete lanzadas tenia desde el hombre al carcafial, 
y otras tantas sus caballo desde la cincha al pretal. 

38 No Ie des culpa al caballo, que no se la puedes dar; 
que siete veces 10 secc sin herida y sin serial. 

40 y otras tantas 10volvi6 con gena de pelear. 
(Primavenl,l85a). 

Como puede observarse, este romance, pcenco, un lenguaje orientado hacia simis
aunque realizado dentro de una tradici6n rna, hacia su signa y no s610 hacia el 
tanto formal como tematica, constituyesu significado. Yeamos c6mose desarrolla esta 
propio mundo, su historia, "Evoca una cier "histona" y cuales son sus convenciones 
ta realidad, acoruecimientos que habrian literarias, 
sucedido, personajesque, desde este punta En primerlugar tenemos dos perspectivas 
de vistase confunden con los de lavida real" en cuantaal planteamientodel relata: la de 
(TodoTOV, "Las categories", 157); pero esta un narrador, y Ia de dos personajes. En la 
"realidad"es s610 eso, una "evocacion'', no pirmera perspectiva hayunaexposici6n necha 
existe al nivel de los acontecirnientos rnis par un narrador, que sabe todorespecto a la 
mos, porque lasucesi6n de hechos, estoes el historia,todo respecto a lospersonejes.La 
relato, esta dada par media del lenguaje superioridad de susconocirnientos estadada, 
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desde el primer momento, en el verso ini
. cial, donde a manerade introducci6n plantea 
la muerte de don Beltran. 

I En los campos de Alvemosa mareroe a don Benran. 

Los personajes, primerola masaan6nima 
ydespues el padre, notan la desaparici6n de 
don Beltran; pero la causa de ella, desde su 
per.:pectiva, puede deberse, adernas de a la 
muerte, a que el jovense encuentre herido en 
el campo de batalla: 

8 Par Ia matanza va el viejo...; 

lONo balla al que bUSC3,...; 

a bien, a que se halle prisionero de los 
moros: 

27 pi 1610 ticncs preso... ; 

El narrador par mediade lospersonajes hace 
probables algunas de las rnuchas posibilida
des de Ia desaparici6n deljoven Beltran, 

La perspectiva del narrador, a partir del 
verso 12, no cambia; pero SI hay una.trasla
ci6n: se pass de una narraci6n de hechos a 
acontemiemos mas 0 menos externos"rea
les", a1 mundo interior del padre (se le 
caraeteriza indirectamen1e). Seevoca elmodo 
de sentir y de pensar de este personaje. A 
pesar de la per.:pectiva externadesde la que 
se sitUa Ia narraci6n (el sentir de un persona
je obscrvado por un narrador), se logra, en 
un momenta, hacer vitales los sentimientos 
del ''buen viejo". Para mi, estos versos, 
aunquc tradicionales, son los mas logrados 
del romance, precsamente par lacomunica
ci6n de un sentir determinado.' 

IEs corrlente enet Romsncero espresar senumtemcs de 
dolor, pena.corn;e,etc.,pot mediode makliciones. EsIOS 

Los primerosversos(fuera del distico ini
cial cuya funci6n examine luego)nosnarran 
un acontecer. Son actualizaciones de algu
nas de las posibiJidades planteadas en la 
introducci6n. A partir del verso 121aacci6n 
propiamen1e dicha 50 veinterrumpida. Podria 
hablarse caside un rnonologo del padre; es 
un momenta de tirismo dentro del relata. Se 
ha hecho un apane. E'J autor aprovecha esta 
ocasi6n y, aunque los versos 22 a 24 conti
nuan en la perspectiva del narrador, es 
evidente que se trata de versos de transici6n. 
Son una vuelta, en dena format al mundo 
"externo" de los acontemientos; pero una 
vueltaque eljugJaraprovecha para cambiar 
la per.:pectiva que el relata habia asumido(0 
sea la de un narrador que observa y narra). 

A partir del verso 25 tenernos eIsegundo 
aspecto del relata. El narrador pareceheber
se esfurnado, ahora son dos personajes los 

..... que nos hablan directamente. EI auto: ha 
elegido el dialogo entre dos personajes, para 
explicar al lector el desenlace de la acci6n. 
En este dialogo se narrara un acontecer y se 
describlra (breve y t6picamente) a don Bel
tran. 

Yeo una clara intenci6ndel autor en hacer 
desaparecer de su obra al narrador "olimpi
co"ydejar queel relata de lei mue.T'!ededon 
Beltranse actualice por media de un perso
naje.2 Escomo siel encUcntro con el caballero 

versos no dejan de recorcarnos 10.'1 remcsos romances de: 
Reto 12 lo.r zamOflVtl'lf (PnnJ/1I!'efTJ1 47) y Galfero, y 
Sevilla (l'rimltvua, 173).Lesmaldiciones de este1111imo 
romance son east idtnlicas 8 W de La mume de don 
&/rrdlt. . 

1 -EJ narrador esuuctura la situad6n (...) prepare et 
ronnieto, eonduce 18 acc:i6n becie uno conclusi6n feliz o 
desgradada, peroresueua", "EJ nerrador traditionalvc, 
conduce y dirige a sus personajes como un dim ol(mpiro 

\
 
I 
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muertoy Ianarraci6n de susha2afias fIuyenm 
asl mas naturalmente; de heber continuado 
el narrador planteando el relata se podria 
pensarque~~ comoconocedor de loshechos, 
podria tomarse 18 Iibertad de modificar los 
acontecimientos. 

En este dlalogo, tarnbien encuentro una 
intenci6n, que podria calificarse de dramati
ca. Es un di31ogo casiespectacular, concen
tra en pecos versos 13 acci6n, crea un sus
pensoque disuelve inmediatamente, produ
ce gran agilidad dentro de Ia narraei6n. Siso 
camparan estes versos con losanterioresse 
notara 13 rapidez de losrnismos, inclusoyo 
diriaque se respira un ciertoalrede precipi
taci6n. 

Podera, ademas, afiadir que la desapari
ci6n del narrador 31 votver a los aconteci
mientos "externos" nos rnuestra conbastante 
c1aridad (Ia rapidez de los hechosloconfir
rna) que sibien la"historia" que se nosna.rTa 
pertenece a una tradici6n, 13 distribucion 
que sohacede las partesde Ia misma Ia estan 
hacienda (mica y diferente. Arrancando de 
10tradicional, de 10coman, considero que 
este romance sehace unico; "toda la inven
ci6n esta en el manejo-colocaci6ny ordc
namiento--- de rnateriales preexistentes" 
(Beniehou, Creacion poetica, 183) 

EI final de este romance vuelve al princi
pio, en cuanto al relate; pero, ahora, los 
personajes y el publico confinnan la muerte 
del caballero y conocen 10 que aconteci6 
alredednr de ella. 

EI romance gira sobre la figura de un 

a !IU~ nerces supeetot, seguro, ~esde arriba, lnralible. A 
causa de au mirada luperior, que nunca pierde se ha 
cenormnacoe ese narracor 'nartadorol(mpico'". (Run., 
"MeI8morfosis", 40 y 36). 

caballero: dnn Beltran; perosu desaparici6n 
yla busqueda de lacual es objeto es dada a 
traves de las vivencias de otro caballero: el 
padre de dnn Beltran, 

Eo kJs campos de ANenlCl'o8 matercn 8 con Beltran.. 
2 nunc:aioecharondemenos hBslakJspuenaspasar. 

Estes versos, tradicionales dentro del ROo 
mancero, funcionan en el poema con la 
intenci6n de marcar una diferencia entre lo 
que acontecio y 10 que se va a narrar," 

Este distico intenta fijar eJ relate en un 
espaclo conocido 0 que suene familiar; el 
tiempo empleado, que esel pasado,contras
tacon el del restode Janarraci6n, dado por 
medio deillamado 'presente hist6rico", Asi 
frente al pasado como introducei6n de un 
suceso mas 0 menos comprobable (anterior 
al tiempode la narraci6n), estAn las posibili
dadesabiertas de un suceder atemporal (el 
tiempo de la narraci6n especifica de este 
arontecer). 

Existe, pues, un contraste, al querer si
tuamos por medio de estos versos en un 
espacio y un tiempo conocidos, entre el 
aparente objeto de narramos objetivamente 
un acontecer (recordemos la perspectiva 
del narrador que observa desde fuera y 
relata) y el hecho de situamos en un espa
cia atemporal con la intenci6n, ya no ex
clusivarnente de narrar un suceso mas 0 

menos hist6rico 0 jegendano, sino de ac
tuatizar ante nuestros ojos algunas posibi

)·EnkJscampos~e MaMrde...·(A.!\ll.lrlas, 1964),"En iee 
campos ce Jp.tn.... (Aveno-A11luf'iM), en CalsLdn, S~'t: 

Siglo1, 85 Y87. "B romeecata gusta de precaer, desde 
que Inida el relate, el lugar y et memento en que se 
~ losaronlecimientm". (Frent, 0Jnci0n:m:I, XXXI) 
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lidades de ese acontecer (narrador que 
observa y penetra comunicAndonos no 
s610 hechos sino sentimientos). 

La originalidad de este poema, como yase 
sefial6 antes, consiste en la colocacion y 
ordenamiento de las partes del mismo [to
das, 0 cas; todas de tipo tradicional), Una 
caracteristica de esta especial utilizaci6n la 
constituye el heche de que algunos versos 
establecen una relaci6n con sus similares 
(generalmente se da una relaci6n entre la 
prime", parte del romance y Iasegunda). En 
el poema hay, constantemente, referencias, 
aJusiones intemas. 

Por otra pane los versos 1 y 2 y 22 a 24 
funcionan como dos partes diferenciadoras 
dentro del poema: los primeros versos son 
introductorios, plantean una situaci6n; los 
segundos pueden oonsidernrse, tambi61, anno 
versos introductorios porque facilitan el cam
bio en la perspectiva de Jananaci6n, por lo 
tanto estes versos son dos bloques que sepa.
ran las partes del romance, pera a Javezlas 
unen y las unen precisamente por la intima 
relaci6n queguardan entre si: 

1 en los campos de AJvenlOS3... 
2 ...hasta los puenos pasar. 

22A la entrada de un pueno saliendodc un arenal. 

Por muy t6piros que estos versos se conside
ren a la luz total del genero, no hayduda de 
que establecen una relaci6n significativa. 
Hay entre eUosun paraJelismo evidente, Se 
repite una situaci6n, pero a la vez, se Ie 

~ EJnombrede .Nvenl~ puedeserernomerede unlugar 
rear, pemaun nositndolo,el nombreen sfmlSmoC\0tt8 
un eeromo alrceo. venrceo, ~no podl1a ser er mismo 
ererar queerpadre deja alemrar11lterTa de ~ (VCl'Xl 
Z2)?l.nooellugsrdondese ne DewOO 8 c:abo 18 batBlla 
(VCl'Xl 8) un silk) trUle yde:!olado? 

varia.4 En ambos versos la acci6n de pasar 
un puerto esta presente. Estos puertos, 
reales 0 no, estan marcando ademasde la 
situaci6n geografica (de un lado los fran
ceses, del otro los moras), el cambio de 
perspectivas en la narraci6n. AI pasar los 
puertos, "en los campos de Alventosa", Jos 
"cristianos'' se dan cuentade la ausencia de 
don Beltran. La narraci6n de esta primera 
pane del romance estA dada por unjuglar 
que observa desde este "campo". AI pasar de 
nuevo un puerto el padre se encuentra en el 
otro bando: el de losmoras. Ahoraserandos 
puntos de vista los que se planteen en la 
narraci6n: el del 'buen viejo" yel del moro. 

Es bastante 16gicosuponer que los "cris
uanos-franceses" no se dieran cuenta de la 
ausencia dedon Beltran hasta encontrarse 
fuera de la zona de 18 batalla, en el momento 
de hacer un alto al pasar un puerto.' Este 
cruce sugiere la idea de haber salido de un 
peligro. 

La reconstruccion del rela to en forma 
cronologico-lineal seria asi: una batalla en
tre franceses-cristianos y mores enun cam
po situado entre montaiias. AI pasar elpuer
to (rumbo a su casa) los "cristianos'' se dan 
cuenta de la ausencia de don Beltran; el 
padre sale en su busca (pasa elpuerto) lIega 
al campo de batalla, no encuentra a su hijo, 
sale del campo de batalla, pasaunpuerto (en 
sentido opuesto a1 primero, 0 sea, rumbo a 
tierra mora) yen ell'campoll de los moros, 

J Aunque iaml1!l se meneone espresememe, todo nos 
seftBIa que Imoaisl ianos perdieron.la '0318118 (recordemos 
18 realldad hisIOrica). E3UI pucdeseruna razOO maspara 
que el juglar hap \In armbia en 18 perspectiva de su 
narmciCln: las hamnas de don Beltrdn, fueron tales, que 
b8sla Immoms (enemlgmy vcnoedores) Ia5 reaJerdM y 
alaban. 
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con la ayuda del vigia, nos61oencuentra el 
cadaver del hijo, sino que se entera de las 
hazaftas de don Beltran, reconocido como 
heroe aun por1osenemigos. 

Sfelevecesecean suertes quitn 10 ~ra Bbu.§car; 
4 10da3stele Ie cupieron al buen viejode 5U pOOre; 

las Ires fueron par malida, YIa.\ ecatro coo maldad. 

Independientemente de la significaci6n 
esoterica, cabalfstica, alquimista, etc. del 
numero siete, no cabe duda de que este 
numeral tiene una funci6n dentro delpoema, 
funci6n que seestabJeee por larelaci6n entre 
esta primeraparte y Iasegunda delromance.' 
EI nurnero siete unido a la acci6n de "echar 
suertes" puede tomarse en un sentido lite
rat;' pero me inclino a pensarque se trata, en 
este caso, de un indicia de 10 que va a 
acontecer. EI mimcro siete marcara el acto, 
18 acci6n fatidica "siete lanzadas tenia" (v. 

'La literature ~pal\ol<l, y lambien Ia francesa, ban tenido 
unaespecial predilectiOn pore!namercslete; AlfonsoX 
10 pone8 Ia cabeza de sus Sku Panid4r; los tntamesde 
Lora ron siete: en et Romanoero aparece ron mucha 
Ireccencia [sc repnen mucao: den, mil y sobr'e todo 
!Jele, nnmero m~giro". Frenk, ClJIlCiOllCO, XXXIII). 
Como ncmerc magscepereee muChO en jcsecemcs de 
hadasydenW relateslnfantlles (recordemcs las mdgica5 
slete jeguasque reeorre er (amasa Galaconbotas,etc..). 
Elnumeros.ielepeneneee, pees,a unecervoecncrateest 
international. ver RM1, FigwwY estrellas, 277, 218Y 
280. 

1 Algunosesruecsos deltema, entre enos MercedesDf32. 
Roig. [Un rmgo estilfsliro", 79.94). opil13n que el 
ncmero siete no cesempeee nlnguna func:i6n simb6tiea 
dentro del Romancero; para enoses una Canna de dec:ir 
~mucho"; 0 sea, que La acd6n de ~muc:has vecee' 0 

5LlSliluida par un namero. En algunos romances parece 
casllndudable esta opini6n.Sinembargo noceo que en 
Ole caso signirlque nada rrW que una acei6n much8:1 
veces repetida; sr,es prob.1b1e que er juglar no Oluviera 
muyconsdente de Itimt11tiple:s mterpretecooes que ole 
namerc ~uSCiI8; perocreo, que10 utiliID pcrque leaugioo 
alga. 

36),0 sea,la muerte de don Beltran; de alii 
que se una a 1a acci6n "t6pica" de echar 
siete veces suertes un caracter negativo, 
"malicia, maldad", 

Considero necesario detenerme en estes 
VCI'3OS yaque ellos ponen de manifiestouna 
caracterlstica que sera de suma importancia 
en el romance: el caracter negativo que 
adquiere todoaquello quese particularize. 
En el verso 3 el numero siete nos da la 
sensaci6nde referirse a una acci6n rnuchas 
veces repetida, a un todo; en el verso 4 se 
hace una esp<cificaci6n de ese redo.A partir 
de esta singularizaci6n existe el desglose, 
aiin moll panicularizadoy. por tanto, oon un 
mas clare sentido negative (maliciay mal
dad). Esta impresi6n, 0 sensaci6n negative, 
oon la que se carga al nnrnero siete en este 
poema se hace mas evidentesi pensamosen 
que edste una relaci6nentre lassiete malas 
jugadas ylas siete lanzadas que recibi6 don 
Beltran. 

En la introducci6n se planeeo la ausencia 
de don Beltran: ''nunca 10 edtaron de menos, 
hasta los puertos pasar". Pero i.quitnes 10 
echan de menos?, los franceses, la masa 
an6nima (en cierta forma un todo), Ahara 
bien, estructuralmente en todo relata a la 
ausencia 0 carencia de algo en el inicio del 
relato le sigue una basqueda. un intento de 
restituci6n. i.Quitn efeciuaraesta acci6n? 50 
plantea la necesidad de un actor, "quien Io 
volvera a buscar". Inmediatamente surge la 
figura del padre: tl esta predestinado a 
buscar a su hijo porque no tiene ningun 
familiar que 10 sustituya en esta penosa labor 
(esta carenciase hace evidente mas adelan
te). Notamos, de nuevo,como Japarticula
rizacion estA tefiida de uncaracrer negativo: 
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6 vcebe rietldas al caballO, YvufM$1O Bbusatr, 
de noche par elcamioo, de drapar djarsl 

8 Por Iamatanza va et viejo, par Iarnatanza adtlanlC; 
.kJr. bra2:O!'i!leva eansaocs cejos muertos rodear: 

to 00 hallaba 81 que bu5C8, nJ menos ta su scftal; 
vido lodo:l.kJr, rraneeses y 00 vida a don Beltran. 

Estosversos relatan en forma casi lineal los 
acontecirnicntcs: independientemente de su 
valor narrative y t6pico, en elias se hace 
muy evidente una de las tecnicas mas usadas 
dellenguaje poetico: el paralelismo. Es un 
paralelismo que puede calificarsede formal: 
coincidencia de los miembms semejantes en 
la forma. Los versos mas dernostrativos de 
este tipo de paralelismo son 6-6a; 8-8a; 11
11a. Los versos 7-7a son paralelos entre si, 
tambien par la forma, pero aqui se utiliza la 
oposici6n oantftesis.Este tipo de paralelis
rnaes muy conocido dentm del Romancero; 
en este caso la oposici6n de dos terminos 
disimiles manifiesta que se trata de una idea, 
de una unidad, expresada por sus terminos 
mas opuestos, Este tipo de paralelismo, el 
formal en general, puede observarse a 10 
largo de todo el poema; a veces encontramos 
un paralelismo formal entre los versos, a 
veces este paralelismo se extiende a las es
trofas e incluso a las panes del pcema. EI 
paralelismo conceptual, coincidencia en la 
noci6n genenca, es tambien comun dentro 
del genera. Los limitcs entre estos dos tipos 
de paralelismo son dificiles de fijar, ya que 
el contenido se expresa par media de pala
bras; eSt8S son, a la vel, forma ycontenido. 
Un ejemplode la dificultad que rcpresenta 
separar las dos formas de paralelismo 10 
encontramos en el paralelismo que existe 
entre "caballero" y "caballo", Ademas de la 
tradicionalidad de estes figuras dentro del 
Rornancero, los termmos estan estable

ciendo, en primer lugar, un evidente 
paralelismo f6nico, osea formal; pero lam
bien el juego de los conceptos esta irnpli
cado, Es evidente que el caballero en esta 
epoca esta intimamente ligado a su caballo 
"caballero en un caballo" (Primavera, 30b). 
El heroe se distingue, pero a neroe distin
guide corresponde un caballo especial 
(Rodrigo-Babieca) e incluso se dira: 
"todos cabalgan a mula, s6Jo Rodrigo a 
caballo" (Primavera, 29). 

En este poema se ve claramente esta 
relaci6n: el primer caballo que aparece es 
casi anodino, an6nimo, es el animal del 
padre; el segundo caballo es un brioso 
alazan que lucha y muere junto can su 
joven amo, Frente a Ia lentitud y pesadez 
de las acciones paternas estan el brio y la 
agilidad de las del hijo. Este paralelismo 
antitetico hace evidente un rasgo ya 
apuntado en versos anteriores: el todo 
como objeto medio inasible y la particu
larizaci6n de ese todo en un algo mas real, 
mas tangible; pero cargado, casi siempre, 
con un aire de desgracia. En el relata 
tenemos el colectivo (los franceses) perso
nificado en eJ padre (uno y desgraciado). 
Ahara bien, el padre es uno, pero repre
senta una funci6n, tiene una rnisi6n que 
cumplir: es el que busca; en este sentido es 
t6pico e inasible (tal vez por esto el juglar 
noha querido damos su nombre); frente 81 
padre-funci6n esta 1a unicidad de] hijo 
(heroe-victima), su caracterizaci6n y 
muerte como panicularizaci6n negativa. 

Este procedimiento 10 encontramos 
tambien entre los versos: recordemos el ca
so del mirnero slete (antes analizado) "sie
te veces echan suertes" como un heche 
general y la panicularizaci6n de -ese siete 
en la mala suerte del padre. En el verso 11, 
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primer hemistiquio, el padre ve: 8 todos los 
frnnceses; pero no ve 8 don Beltran, 
segundo hemisliquio. 

Hayen este romance una tecnica especl
fica, unjuego poenco que consiste en opo
ner el tOO03 una de suspartes yrnarcar es. 
ta parte con un caracter negativo. Lo que 
se individualiza tiene para el poeta un fin 
tragico, pero esta parte destruida lIega a 
afectar el todo (de nuevo el final toea el 
principio). 

Esta actitud se hace muy patente en los 
versos que siguen, los de las maldiciones: 

12Msldidendo lba el vino maldiciendoiba elpan 
etquecomran los rnoros, que noer de Ieaistiandad; 

14makliciendolba el drbol 'lilt soloen el campo nB!iOC, 
que todas las eves <lei dela sur se vienen 8 

esenter, 
16 que de mma ni de: hojn no Ie dejaban gmar; 

maldidendo ibD eteaeeuerc que caoolgaba sin p:lje: 
18 5i.' se le cae 10 la/Wl no ticne qu~n se ta alee. 

y si se Ie eae ta e:spueltl no Ilenequltn se la eaice: 
20 maldiciendo ib::J 13 mujer que ton s6Ioun hijo pare: 

sienemlgos se 10 maren no uene quitn 10 VlI:ngar. 

12 todo pan y vine frente a J3 et de los morns 

15 tcdas las aves frente a ]6a no Ie dejan... 

17 caballero (en gral.) Irente a lsa no tiene 
qui6n... 

19 caballero (en gral.) frcnte B 193 no uene 
qui6t... 

20 mujer frente a 20a rcalizada como madre 
0010 una vee 

En esre esquema se manifiesta la lucha 
entre la parte y el todo, as! eomo tambien 
una idea fundamental de] poema: todo 10 
que se singulariza estA condenado a la 
extinei6n. 

Desde e1 punto de vista de la narraci6n 
estos versos de las maldiciones parecen 

desprenderse de Ia misma para irse a fijar
 
en el mundo interior del padre. La inrerio

rizaci6n se da como una inconseeuencia
 
que interrumpe la razon, la 16gica del dis

curse; sin embargo, estos versos dotan el
 
JX>Cma de una fuerza, de un vigor tan
 
extraordinarios que, incluso hacen que la
 
diferencia entre el tern a principal y el terna
 
(y motives) secundario desaparezca, EI
 
personaje que cumple una funci6n se haec:
 
tan imponante para el relato, en este
 
momento, que se vuelve centro del mismo,
 
fin en sl mismo. Gracias a esta individua

lizaci6n, a esta interiorizaci6n en los senti

mientos del padre, no se queda en una
 
narraci6n general, t6pica y alejada, sino
 
que puede ser aprehendida por nosotros.
 

Este episodio tiene no s610un prop6sito 
dilatorio de la acci6n, sino que es una. 
muestra del valor de la palabra. Recorde
rnosel mismo valor verbal de las maJdicio
nesen el romance del ReID a los Zamoranos 
(Prinuzvera, 47).No hay,como dirfa Propp, 
una concepci6n finalista a la eual se 
sacrifica el todo; por el contrario, notamos 
una cierta autonomia de las partes, sin que 
por esto se destruya la unidad pocmatica. 
Estos versos pueden considerarse como 

"un adorno, pero eJ "adomo" constituye 
una de las caracterfsticas del g~nero.' 

La estructura de las matdiciones esta 
encadenada en forma progresiva: se parte' 

8 ~(...) Ia len<lenda del gomaecerc 0 1xlrdar" sabre
 
eerrcs ITIOI~~. ~EJRornancxtOst pucde permtureuu

jode renee unaeuarrera ronunverso scpernuo (...) pee

que el poeradispone de muchmversospare oesarronar
 
ettemadesupoema yporque elgtneromlsmo alcual se
 
ajceta Ie rreee, no unaIfnea reea Gedesarrollo,6Ino1.ln
 
eencero !lnU03O Ileno de meandros., en donde puede
 
mamreeterse su mpaddad de.~ptlva, plA.~llm 0 ](rk:a~.
 

(Dw Roig, "Un ra~go eslilf$lic:o~, 91 y 87).
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de 10materia), de 10inanimado (pan, vino, 
arbol), a 10anirnado (caballero, mujer). 0 
sea, de 10 puramente material a la uni6n de 
materia y espiritu, 

En estos versos notamos que muehos de 
los elementos utilizadospueden tener varies 
significados. Estes significados, sin embar
go, estan tam bien escalonados; hay una 
prioridad de un sentido con respecto a los 
otros en el tiempa y en el espacio. La 
primera maldici6n, par ejemplo, puede 
considerarse s610 como un punto de 
partida, un arranque, un deseo de expre
sar c61era y dolor, que parte de 10mas ele
mental y necesario: la comida y la bebida. 
La exclusi6n que se hace de los elementos 
cristianos nos hace pensar en que existe 
otra intenei6n, mas profunda, en esta mal
dici6n. Este verso alude a la existencia de 
un rivalidad entremoros ycristianos. Riva
lidad que ha Ilevado a ambos grupos a 
numerosas guerras. Este verso t6pico nos 
refiere a una realidad concreta: la lucha 
constante entre moros y cristianos y tam
bien evoca la batalla de Roncesvalles, que 
aunque comoya sefialarnos antes, no sea cl 
tern a del romance se halla aludida consta
ntemente. 0 sea, que este verso tiene dos 
connotaciones: una realidad mediata, la 
lucha entre sarracenos y cristianos y otra 
inmediata.fa batatla de Roncesvallcs. 

EI procedimiento de contraponer 
moros ycristianos, judios y cristianos (y sus 
actos) es muy usual en el Romancero, 
puede incluso considerarse como t6pico: 

B los moras par dinero y a los crislia~ ee gracia 
("""","",,,36) 

A 10largo del analisis hemos observado 
que el romance, a pesar de estar construido 

con elementos tradicionales, ha estableci
do, mediante una particular utilizacion de 
ellos, un caracter propio. La t6pico sirve 
para atraer nuestra atenci6n par media de 
10conocido, de 10 que suena familiar; pero 
estos elementos adquieren un valor espe
cial en este romance, no s610 por la espect
fica estructuradel mismo, sino tambien par 
laya mencionada relaci6n que se establece 
entre las dos partes del romance. Asl pues, 
esteverso t6pico resulta gracioso en sf mis
mo porque alude a conceptos, a realida
des, que todos manejaban; pero si se esta
blece fa relaci6n con la segunda parte del 
poema se notara que aunque tal vez no 
can una clara y consciente intenci6n, el 
pacta relaciona esta exclusion de los ali
mentos de los cristianos con una realidad 
religiosa, propia de su contexto hist6rieo. 
Es13 interpretaci6n puede parecer ajena 
al espiritu del romance, pero me atrevo a 
sugerirJa en la medida en que adernas de 
referirse a un contexte hist6rico-cultural, 
este poema menciona concreta-mente la 
necesidad de que eljoven cristiano muerto 
entre los moras reciba sepultu-ra entre los 
suyos (versos 28-29). EI hecho de que el 
"entierro en sagrado" se convir-tiera tam
bien en t6pico no invalida la posibilidad de 
una interpre13ci6n de este tipo." 

~ Bsre grade de pa'Ilblc signilicaci6n simb61ica-religiosa 
bace que al stnlido purameme material de lacomida se 
Iepueda st1adir un senuecsimb6lioo.Creo que ethecho 
de exduir de las maldicione5 et pany etvine de los errs
ttancs se debea que e;sIOS, par mediode un sacramento, 
se conviertcn en ccerpo y sangre de Crate (segl1n las 
ecenees aislionll5). De crro modo, ademlb, resultarla 
inaplicable que esta indlYlduallzsdOn no vaya cargada 
con un signa negewo, «m1OAe accsnrmbra a 10Isrgodel 
romance. EJ hechode quner de las maldlciones sfmbolos 
aistialD se de con baaante frecuenc:iaen la lileralum 
espanola; 
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..Respecto a lamaldici6ndelarbol, pode
· mas '; decir casi 10 mismo. AI caracter
 
protector del arbol, a la sensacion de segu

·ridad, firmeza ypaz que inspira su figura se 
ha afiadido desde tiempas Inmemcriaies 
un sinnumero de funciones simbolicas, 
como, par ejemplo, la de representar Ia 
.union entre. tierra y cielo. 

En este romance, en primer termino, 
estaria solamente la imagen de un drbcl en 
un campo semidesertico; par estar solo 
todas las aves se refugian en eI. Esta imagen 
produce en nosotros una cierta angustia, Wl3 

·sensaci6n desoledad desesperada e impoten
.te. Anora bien, las aves pueden ser s6]0 esc, 
aves; pero pueden conllevar la idea de las 
penas que han caido sobre el caballero. No 
cabeduda deque lasegunda imagen que nos 
despiertael Arbolsolo es la delmismo padre 
de don Beltran. Hay un traslado de 10 ligura 
del caballero, cristiano,francis ypadre por 
antonomasta, a la del MOOI que, general
mente, represents un lugar de reposo, una 
especie de guamici6n, que da idea de soli
dez. Un arbol en mediode un campo solita
rio nopuede ser mas que un arbol maduro, 
rnste,agobiadopor lasaves-penas que no 10 

.r 
Mil veztS maldita seas 
fuera de tacruz, espoda. "!".:r 

(RomtVlc,"",: ck MadngtJ1 , I60S, fol. 14).,
• Malala Ia terre 

• fuemdelacruz 
....	 Cluemequitalavisla_
 
.de mr andaluL
 . 

(Seguidilla delsigklXVII) 

Mall'ulya Je8 eI dinero
 
en !ollClindole tescrcees
 

. - Clue etque no Ilenedinero
 
en nlngunaparte Iuce. 

(CoplaDdual). 

,dejan dimutar de su propio ser, de sus camas 
y hojas, par extensi6n de su hijo.10 Tanto e) 
padre como el Mb01) par su soledad, su 
singuJarizaci6n, se ven agobiados par las 
circunstancias (10 que se singulariza esta 
condenado a la extinci6n). Desde Iuego, 
estas imagenes que me sugiere el romance 
pueden corsiderarse como subjetivas;no las 
considero tanto, debido a que, como todo el 
poema funciona a base de la utilizaci6n de 
elementos tradicionaJes,y la simbiosis de 10 
humane con objetos materiales es bastante 
comen en la literatura espanola, es probable 
esta interpretacion, Encontre una copla 
que serta un equivalente de esta 
maldici6n: 

Yosoysolocomo clarbol J 

queesu en media de un camino 
no tengo calordenadic 
Imaldno sea mi sino! 

(Rodriguez Marln, EJalma, 906) 

En la maldici6n del caballero encontra
mostambien una luella entre 10 genenco y10 
panicularyde nuevo losingularizado tiene 
una fuerte carga de negaci6n, un aire fatldl
co. El caballero (como un todo), en general, 
para serlo tiene que cumplircon una serie de 
requisites yo preestablecidos por la tradiei6n 
[innumerables manuales del caballero y las 
famosas novelas de cabaHeria, tan en boga 
en esa epoca, se encargaron de fijar las 
normas), EI padre de don Beltran es un 
caballero, sinembargoen esta ocasi6n espe
cifica no 10parece, porque, aunque no 10 
dice explicitamente el romance, la maldi
ci6n va dirigida a (:1 mismo, ya que no tiene 
,.Obst~ que el romance no habla de ramas '1 hojas, 
sino que IIl5 singulariza lneoesldad rflmica, 0 bien se 
qciere lIignirlQl.r Clue Ia proIiferadOn enrca delllrbol es 
19ual a Iadel pecre de don Bclln1n?,. .. "~ 'ae ...p 
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paje que 10 ayude en la labores mas ele
mentales. ni familiares que 10acompaflen 
en su empresa, ni amigos, ni hijos que 10 
venguen. Asi el padre es un caballero 
singular: el ha sido un caballero slempre, 
nadie 10 podrfa poner en duda, perc en 
esta empresa particular todos los indicios 
apuntan a una negaci6n de las 
caracterfsticas de esc todo que es el 
caballero. Los versos 18y 19,con paralelis
mo intemo formal, sirven para recalcar la 
idea de esta ausencia de rasgos externos 
que todo caballero debe poseer, La repeti
ci6n hace que nos detengamos y que nos 
demos cuenta de la importancia de ciertos 
detalles, que no podemos considerar como 
simbolicos, perc sl como sefiales, como 
indicios que nos apuntan funciones bien 
definidas dentro del poema. 

Par ultimo maldice a lamujer que tan 0010 
un hijo pare, porque, como yaapunte antes, 
todo 10 que essingular est~ condenadoa la 
extinci6n, y entonces, ic6mo no condenar a 
la mujer, a su mujer, que teniendo las posibi
lidades de realizarse materialmente, 0010 10 
hace voluntaria 0 involuntariarnente, una 
solavez? 

Losdos ulnmos versos de esta tirada fun
cionancomo elementos esclarecedores de la 
amargura del 'Viejo": 
21 si enemlgosse 10 metan no uene qusen 10 vengar. 

Su honor esta seriamente lastimado; 
este sentimiento es eJ fin, el climax de esa 
interiorizaci6n que se ha hecho en la 
figura paterna. La enumeraci6n de las 
distintas maldiciones va cargando la 
sensaci6n de soledad, de angustia, 
impotencia, pesar y desaliento que este 
"buen viejo" sufre ante la desaparici6n de 

su hijo. Adernas, y como conclusi6n, este 
hombre no tiene a nadie que 10vengue. La 
narraei6n Hega a un climax y cambia 
rapidamente, dejandonos en suspenso: 

22A La entrada de un puerto saliendo de un areear, 
vidaenesc ester un mora que ...eLaba enun adal'Y'C; 

Z4 hablOle en (IlganlbCa como aquel que bien Ia sate... 

Estos versos marcan un cambio, una vuelta 
almundo "externo''de la narraci6n (de sen
tir a ver). No existe, sin embargo, una 
ruptura, Si observamos con atenci6n nota
remos c6mo se establece un paralelismo 
conceptual por oposici6n entre el "buen 
viejo", solo, desamparado (de los versos 
anteriores)yel moro,que seencuentra tras 
el adarve, Dos personajes se encuentran, 
pero que perspectivas tan diferentes: uno 
solo y el otro protegido, uno desvalido y el 
otto vencedor, uno abajo, indefenso y el otro 
arriba, resguardado. 

El mora no riene personalidad propia, su 
(mica funci6n es la de revelar, como moro 
(contrario y por tanto opuesto), las excelen
etasdel caballero muerto. Para el juglar es 
s610un medio a traves del eual es posible 
visualizar una acci6n ya pasada. 

EI dialogo de los versos 25 a 40 puede 
considerarse, mas que narraci6n, una repre
sentaci6n. La escena que se dramatiza tiene 
dos niveles: primero, el encuentro y dialogo 
directo de dos personajes, padre y moro, 
acerca de untercerpersonaje, dedonBeltran 
y de las acclones realizadas por fl en un 
pasado, mas 0 menos ajeno a los dos hablan
tes; segundo, la vuelta a la perspectiva 
paterna. La representaci6n tiene un valor 
para uno de los actores y a traves de este 
sentirpersonal adquiere, tarnbien, valor pam 
nosotras. 
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~J La primera parte brinda aparentemente , 
la ].oportunidad ~ de acercarnos r a- • los 
personajes: e, padre, ~ moro (su. dialogo 
podria,: considerarse ;:i" como :_ una 
personificacfon); perc en realidad ellos _,. 
(padre;" moro} son -5610' "medias que -el 
juglar utiliza para agilizar la narraci6n y 
p~.r~. .,~s~al,j.~r ~~ion~. I pas~?as:"i Su 
presencia irnporta ,5610 en funci6n. del 
tercer" -persoi"aje~don" ,Beltr{lJ'~ La~ 
r .. ' ••.• ,. ..... ,."'•• _~· ••••• 

presencia de'este joven, indirecta en la 
pnmeia 'parte'del iimiaiice"y mas directa en"· 
esta segunda," iogra' ccntun-diriios. EI 
0, , ... 1 , . .. .. . ._. _ ," ~.~ __ 

romance gira alrededor de su flgura, ~I es 
como lJll'punta cerltral que en el momenta 
___ 0 •• ',••"-. r~"':.--""-"':-".-'~~· .... 
s...~ conVJ_C::~.t? ~!1 ~Je:. .......l" .-1 uj(]- -rT' r.,{I'f 
,.. EI planteamiento de la necesidad de la 

•• • •••- - •••• - -,,-~ ......... -- ··OJ
 

biisqueda de don Beltran, eIproceso 0 actua- . 
t., 

,. '.... ~.. _-- . - ----.- _.-..~ 

Iizaci6n de ella, el encuentrodesucadaver, ; 
corria finde un proceso'de busqueaa7en el 'I 
cual se han ida efiminandc tispoSibilidadeS" 
interrriedias i la~de lamuerte (he-ridas' a . 

~~tiveri.o)se~ dana tr~~ ~e:~~~na~~i~~~' 
que tiene dos perspectivas: narrador ydos 
-'-"" ,.". -- - .,- .. , ...

personajes que dialogan. La busqueda se ha , 
acrualizadc per·medio·del peoonaje~padre,~, 

pero para el el proceso'narrativo tendrll un , 
~a~~r~ ~"~Y ~spe.cial.~.~~a· subj~0.ei6n.~ 
segundo niv~!.se: ~~~_ ta~b~~ ~~ ~eE!!:.t 
e.~ e~,t.~.di~"I?gt? cu~n~o .el ~or~~al narrCl!J. 
I~.~~t~~~~,d..on~~,.~~ ~ice:~ ()~~ 
38 "no Ie des CUlpa 01 cetano,1que no se Ia puedesdar. '11 

-I') :r.t ~ ~ .:.~o:;i~~"," ~""n .~. I.:.;f ~ 4:J I(
Este verso es como una Hamada de aten
ci?~<n~~ ~~~I.~, d~ ~ p.fes~riCia·d~,~ p~.dr!;·~, 
?~,~~ .t~~ste_~ y ~e s,~ a~tit~.~, ~C:!10. s~~ a~ 
~p~r. que, no',~ont~nu?,~} .m~~o ~~lat"~n~?11 
esceniticando ~ impersoria)mente 10 que 
sucedi6? EI p~dre habfapasado;en' esie~----,

dialogo, a un segundo termino,' se habia 
opacado ante la acci6n. EI hecho de que 1 

no tuviera "quien 10 vengar" habla queda- _ 
do atras (un suspenso olvidado aparente-> 
mente); pero este verso nos hace volver 1a~,. 

cara y notar que el padre uta involucrado ' 
en la trama intema. La muenevaliente de , 
don Beltran,' reconocida aun por los ene- .. 
rnigos, significara \ un consuela ~ para: el ~ 

"viejo"; el moro 10 sabe y por eso se 10 hace ~ 

notar. I...aS hazafias heroicas del rnuerto-, 
ensalzan aJvivo, A1 recuperar al caballero " 
mueno heroicamente, recupera el viejo/ . 
en 10 posible, parte de su honra. :.. _ .~ ~~ 

• Respecto a los versos en sl,: podemos 
decir que contimian con el mismo sistema \ 
empleado 'en todo el romance, Senalare ~ 

aqui s610 los mas Hamativos juegos poe-} 
ticos quc cstabJece el juglar entre Ia tra-": 
dicionalidad de los elementos empleadasy 
las posibles particularizaciones de estos l • 

significados generales dentro del poerna.> 
r En primer lugar tendriamos las "armas e 

blancas"; en elverso 26pueden consioerarse 4.
como una caracteristica general, t6piOO dentro ~ 
del Romancero. ""~-, -'--"r'!' ~ •.• ~ ~....-~~ '\ 

En el dialogo el moro insiste en que se Ie -, 
den "sefias" del caballero que busca, pareee t 

que, evidenternente, las "armas blancas" no ' 
Iedecian mucho. EI padre particulariza mas,'\ 
pero replte, con insistencia, que las armasde • 
su hijo eran blancas. Esta repetici6n nos 
hacedarnoscuenta-de-que lasaiITiaison-un T 

indiCi~ esto es, pueden tener varies senti- J,. 

des: el literal 0 heche concreto del usa de .. 
ese color por: los caballeros tfrariceses;.., 
pero, tambien, el blanco puede implicar~ 
que'se-trata'de un Caballero no iniciado, url:1 

ca?311:f.t?" jo;,~~~a~':I.~_~~investi~o, que~ 

, -, 

c 

http:I~.~~t~~~~,d..on
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lucheba, que buscaba, precisamente en 
esta batalla, una insignia. En este caso 
tarnbien notarnos como en la particula
rizaci6n de esta "sene" hay un caracter 
negativo, 10 blanco puede marcar la 
auseneia de experieneia y por tanto ser 
motiva, en ultima instancia, de la muerte. 

La rnarca recibida por don Beltran en su 
nii'iezpermite su reconocimiento; perc en la 
economfa del relata esta rnarca pennite esta
blecer 10 que ha sido la vida de] joven 
Beltran, En cas; todoslos relatos, sobretodo 
en los miucos, aleg6ricos, fantasticos, etc., 
e! heroe tiene una marea, que ayuda a su 
identificaci6n. Las sefiales como terna litera
rio y rnitico tienen una larga historia 
(Benichou, Creacian poetica, 82-84). 

En estecaso particular la marca que recibe 
don Beltran es, de acuerdo can el sistema 
que ha establecido el propio romance, una 
predicci6n de su final fatal (todo 10 que se 
singulariza esia predestinado a la extinci6n). 
El gavilan, edemas de dejarle una sefial al 
joven, funciona en el relata como indicia de 
10 que fue su vida. Nos sugiere su contacto 
can la cetreria, arte en el que, segun Pero 
L6pezde Ayala, se forjaba elcaracterde los 
nobles. Don Beltran era, pues, un noble 
educado dentro de los canones de su esiado 
social. 

Como ya se senalo antes, don Beltran, 
para ganarse el titulo de heroe (una insignia 
y un epiteto que 10 defina), tiene que realear 
una tarea: combatir y veneer (para esta lucha 
ha sido debidamente preparado segun Indi
cios antes apuntados). Siete veces intenta 
veneer (el nomero slete relacionado con una 
tarea mitica a cumplir es muy usual en el 
Iiteratura e inclusaen el Romancero: "siete 

veces fue templado en la sangre de un 
drag6n" (Primavera, 150); pero los obstacu
los que se Ie presentan son tales que a la 
septima vez cae vencido, su tarea queda 
incompleta y el gana a medias un titulo; 
porque, si bien su valentfa en esta lucha 
mostr6 su caracter heroico, su fracaso 10 
convierte, en cierta forma, en s610 un me
do-heroe. En la esfera de la acci6n tenernos 
una sola funci6n: 18 busqueda. Esta funci6n 
se desdobla para su aetualizaci6n en dos 
personajes; el joven Beltran que quiere 
conseguir el titulo de heroe, pero que cae 
corrvirtiendose en heroe-victima, siendo ne
cesario que otro buscacor, e1 padre, complete 
suacci6n 0iberilndolo de sucaJidad prisionero
muerto). 

Recapitulando hemos vista como se narra 
un hecho supuesto al cornienzo, certera al 
final, y los acontecimientos se dan desde una 
perspective externa: primeropor un narra
dar y despues por dos personajes; sin embar
go la narraci6n adquiere un valor especial 
debido a que los acontecimientos 10 tienen 
para uno de sus protagonistas. La narraci6n 
esta dada en un presente que tiene un valor 
absoluto: se narran hechos e incluso el 
pensa miento interne del padre como fuera 
del tiempo. Esta calidad temporal permite 
que el sucesose sienta vital en cada lectura, 
se ha trascendido el momenta y se Ie ha 
logrado eternizar, La introducci6n, en la 
cual se plamea la muerte, esta en pasado 
porque aconteci6 antes de que el relata 
tuviera lugar. Par esto, aunque el final del 
poema vuelve al principio, en la medida en 
que nos habla de Ia muerte de donBeltriln, en 
sentido estrlcto Ja obra queda incabada, 
abierta al tiempo y a los acontecirnientos. 
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..' AI finaltzar v-cste analisis 'cabe 
. preguntarse en que medida es valida una 
interpretacion de este tipo aplicada a una 

·obra que pertenece a un genera 
considerado como de poemas abiertos, de 
composiciones en constantes variantes, 
que vive en variaciones; una obra de Jacual 
no existe el original, sino las versiones 
tradicionales 0 tradicionalizadas que han 

, lIegado hasta nosotros; versiones que se 
han modificado a Jo largo de su historia y 
que, incluso ahara, 10siguen hacienda. La 
respuesta seria que solamente es valido en 
cuanto esta versi6n representa un 
momento de Ja tradici6n y un punto de 
vista, no necesariarnente el que encontra
rfamos en todo el corpus de verstones del 
romance en cuesti6n. 
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