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Introduccién 

areciera que en el ambito de la cultura y, de manera especifica, en el de 

la literatura, existen textos que no requieren presentacién alguna porque 

han sido de lectura obligada o porque son tan famosos que ya forman parte del 

acervo popular. Obras como La Odisea, Edipo rey, El Quijote 0 Hamlet, por 

mencionar solo un pufiado de las mas conocidas (y de las que inevitablemente 

hay que mencionar) de la tradicion literaria occidental, son tan populares que, 

incluso quienes por alguna desafortunada razon no las han leido saben de qué 

tratan o, por lo menos, sienten por ellas un respeto que podria igualarse con el 

que se siente por un monumento, o por una vieja ruina. Pero, al mismo tiempo, 

las manifestaciones que fuera de! terreno estrictamente literario han producido 

estas obras hacen que profesemos por ellas un aprecio incomparable, ya que en 

el hecho mismo de que textos literarios, y, de manera especifica, ciertas obras 

que se cuentan dentro de ese vago concepto que es “lo clasico”, aparezcan 

representadas en obras pictdéricas, o en nuestra €poca hayan sido adaptadas (a 

veces con poca fortuna) al teatro o al cine, o nos recuerden una geografia 

concreta, o hagan que nos la imaginemos, se encuentra uno de los placeres 

mas envidiables del ser humano: el deleite artistico. 

Afirmar que el Lazarillo de Tormes es uno de los libros mas importante de 

las letras espafiolas no es ninguna novedad, de hecho, es una de esas 

obviedades cuya simple enunciacién nunca sera reprochada, pero que tampoco 

provocara que sintamos un gran respeto por quien la expres6, ya que es un



enorme lugar comun; pero es muy diferente escuchar una argumentacion 

contundente que explique su grandeza, y no sdlo eso, ya que estudios sobre la 

obra y ediciones excesivamente anotadas abundan en los estantes de las 

bibliotecas; mas interesante aun resulta una interpretacién novedosa de alguno 

de sus elementos, porque hace lucir al texto en su verdadera esencia, la de un 

clasico, la de una obra en la que nos redescubrimos como lectores. 

El Lazarillo de Tormes es una obra conocidisima, y, precisamente, por 

ese motivo, por la amplia difusidn que ha tenido es, al mismo tiempo, una obra 

que sigue provocando el interés de la critica académica, ya que no se trata de 

una novela cualquiera, sino de una de las obras fundamentales en la 

-conformacion tanto del género novela como de la novela picaresca espafiola, 

como se vera en las paginas de esta tesis. La importancia de la picaresca en el 

contexto del proceso de conformacion de la literatura moderna es un tema que 

se ha discutido ampliamente, asi como la contribucién que la primera novela de 

este género, el Lazarillo de Tormes, ha significado a la solucién de este 

problema. El interés que, sobre todo en el siglo XX, ha producido esta obra en 

los estudiosos de la literatura no es fortuito, ya que se trata de un texto 

enigmatico, que desde el problema de su autoria hasta el de su intencion y el 

lugar que ocupa en la historia literaria ha provocado posturas encontradas por 

parte de los criticos. No es mi intencién al escribir esta tesis resolver estos 

problemas, sino presentar un modesto panorama de ellos y proponer una lectura 

que centre su atencién en los personajes, mas que en los contextos, y en la 

funcién que éstos cumplen en lo que concibo como una novela de aprendizaje



que utiliza la ironia y et espiritu critico para mostrar una de las posibles visiones 

del mundo del hombre que vivid durante el Renacimiento espafiol. 

Pero el Lazarillo de Tormes es, también, uno de esos textos que ya 

forman parte de la cultura extraliteraria, no sdlo porque sea una de las lecturas 

obligadas de la tradici6n literaria espafola (es, lamentablemente, uno de esos 

textos que suelen leerse mas por deber que por placer, ya que por sus 

caracteristicas -principalmente la brevedad— siempre se incluye en los 

programas de ensefianza de la literatura; en general, el primer acercamiento a 

esta obra se da en el nivel escolar, aunque no por ello deja de tener un gran 

numero de adeptos) sino por el simple hecho de que su desconocido autor, 

reelaborando viejas historias tradicionales, dio al personaje de Lazarillo una de 

las personalidades mas consistentes e identificables de la cultura literaria, y 

tanto ha sido asi que la palabra lazarillo, nombre de un personaje literario, sirve 

para identificar un oficio eterno, el de mozo de ciego. Pero también Lazaro de 

Tormes es el primer representante literario de un grupo determinado de 

individuos que deambularon por las ciudades europeas durante varios siglos, y 

que inspiraron un género literario, los picaros. 

R. O. Jones' sugiere que la palabra picaro, de etimologia incierta, 

aparece por primera vez en un texto de 1525 y significa “marmit6n’, es decir, 

segun el DRAE, “el que hace los mas humildes oficios en la cocina”’, pero que 

en 1545 “ya connotaba deshonestidad”. Aunque Jones no hace referencia a 

fuente alguna, sabemos que, sin duda, baso su juicio en la entrada al término 

' Historia de la literatura espaitola 2. Siglo de Oro: prosa y poesia, Barcelona: Ariel, 1983, p. 185. 
? DRAE, 21° ed.



  

que aparece en el Diccionario critico-etimolégico de la lengua castellana de J. 

Corominas®. Por su parte, Alberto del Monte’, con mas informacién, asegura que 

la palabra picaro es mencionada por primera vez, en forma de picarote, en la 

Farsa llamada Custodia del hombre, de Bartolomé Palau (1541-1547), y en una 

carta de Eugenio Salazar anterior a 1567. Sin embargo, la primera novela 

picaresca que utiliza el termino no es el Lazarillo de Tormes, sino el Guzman de 

Alfarache, de Mateo Aleman, cuya primera parte se publicé en Madrid en 1599. 

La pertenencia del Lazarillo de Tormes al género picaresco es un asunto 

debatido que se expondra en las paginas de esta tesis. En el primer capitulo 

intentaré dar un panorama sobre la novela picaresca espafiola y el lugar que en 

ésta ocupa el Lazarillo, asi como de los principales problemas ecdoéticos y de 

interpretacion que la critica ha discutido durante las ultimas décadas. Sin 

embargo, el hecho de que esta novela sea tan célebre y que cuente con un 

aparato bibliografico tan contundente, hace que el proceso de aproximaci6n a 

ella se dificulte por el aluvidn de comentarios que ha inspirado. Por ello, también 

incluyo un acercamiento a las interpretaciones mas aceptadas que sobre la 

novela ha realizado Ia critica contemporanea. 

En el segundo capitulo expondré mi interpretacion del Lazarillo de Tormes 

como novela de aprendizaje. En él analizo la importancia que una lectura de la 

significacidn que los procesos de ensefianza-aprendizaje en los que se ve 

involucrado el protagonista Lazaro de Tormes tiene para la elucidacién de la 

3 En Alberto del Monte, /tinerario de la novela picaresca espafola, Barcelona: Lumen, 1971, nota }. Del 

Monte aclara que el Diccionario critico-etimoldgico de la lengua castellana, de Corominas (Madrid, 1954, 

II, p. 768, col. 2), se encuentra en un error, ya que ahi se afirma que el término picaro aparece en el Libro 

de cocina de Roberto Nola, y, segin ha demostrado S. Escribano, no es asi. (en su articulo “Picaro no 
consta en el Libro de guisados de Ruperto Nola”, Romance Notes, IX, 1967, p. 163 y ss). 

+ En ob. cit, p. 17.



novela como una totalidad, ya que los diferentes niveles en que se desarrollan 

las lecciones que Lazarillo recibe de sus amos se trasladan a una experiencia 

interior que conforma a un personaje peculiar, el cual conoceremos sobre todo a 

la luz del ‘caso’ final, es decir, del motivo estructural de la obra. Esta sera la 

materia del tercer y Ultimo capitulo de este trabajo, la manera como Lazaro, 

narrador y protagonista de su propia historia, aplica las ensefianzas recibidas 

durante la infancia, y cémo dispone de ellas para constituirse en un narrador 

que, a lo largo del relato, presenta una visién irdnica y critica tanto de si mismo 

como de su propio entorno, para, asi, elaborar una vision desencantada del 

mundo. 

Critica e ironia, pues, son las formas en que se constituye el aprendizaje 

de Lazaro de Tormes, protagonista y narrador de una obra en la que tradicién y 

modernidad se enlazan.



1. La novela picaresca espafiola 

a ficcién novelesca escrita en Espajfia durante el siglo XVI comprende una 

L gran variedad de géneros narrativos, algunos ya constituidos, como la 

novela sentimental, que tuvo en Carcel de Amor de Diego de San Pedro 

(publicada en 1492) su modelo mas elaborado, y otros que dominaron la mayor 

parte de la produccién literaria de la época, como la novela de caballerias, 

inspirada en el ciclo arturico, que produjo obras como el Amadis de Gaula (1508) 

y Las sergas de Esplandian (1510) de Garci Rodriguez de Montalvo, y Palmerin 

de Oliva (1511), las cuales, debido a su enorme popularidad, originaron la 

aparicién de cerca de cincuenta novelas de este tipo en los siguientes 100 afos, 

hasta la publicacién del Quifote. 

Otro género de éxito durante el siglo XVI fue la novela pastoril, 

representada por La Diana (¢15597), de Jorge de Montemayor, a la que 

siguieron la Diana enamorada (1564) de Gil Polo y La Galatea de Cervantes 

(1585). En este siglo también florecieron numerosas imitaciones de La Celestina 

(o, como indica R. O. Jones, seria mejor decir “numerosas comedias 

humanisticas inspiradas en La Celestina’’), pero la obra de esta época mas 

valorada por los lectores modernos es, sin lugar a dudas, La vida de Lazarillo de 

Tormes, y de sus fortunas y adversidades (en adelante LdT), publicada en 1554, 

en cuatro diferentes ediciones®. Esta novela es la fundadora de uno de los 

géneros mas célebres de la literatura espafiola, la novela picaresca, que cuenta 

>R. O. Jones, ob. cit., p. 107. 
6 Ver infra p. 38.



con tres obras fundamentales: el ya mencionado LdT, el Guzman de Alfarache 

(cuya primera parte se publicé en 1599 y la segunda en 1604) de Mateo Aleman, 

y La vida del Buscén llamado don Pablos (1626) de Francisco de Quevedo, las 

cuales se tradujeron a otras lenguas europeas e inspiraron importantes obras de 

los siglos XVII y XVIIL, como Simplicius Simplicissimus (1668) del aleman 

Grimmenshausen, Gil Blas (1715, 1724, 1735) del francés Lesage, y Moll 

Flanders (1722) del inglés Defoe. Para muchos criticos, la novela picaresca 

espafiola constituye un hito en la construccién de la narrativa moderna de tipo 

realista, y siempre es mencionada en los manuales de historia de Ia literatura e, 

incluso, en los tratados de teoria literaria. Veamos, por ejemplo, la descripcién 

que de este género hace un tedrico de la literatura: 

A la literatura espafiola del siglo XVII se debe también la novela 

picaresca, cuyo origen se remonta a la famosa Vida de Lazarillo de 

Tormes (1554), de autor andnimo, y que tiene en la Vida de Guzman de 

Alfarache (1599-1604) de Mateo Aleman, su ejemplar mas 

representativo. La novela picaresca, a través de numerosas traducciones 

e imitaciones, ejercié gran influjo en las literaturas europeas, y encamind 

el género novelesco hacia la descripcion realista de la sociedad y de las 

costumbres contemporaneas. EI significado de la novela picaresca en la 

historia de la novela trasciende, sin embargo, esta leccién de realismo. El 

picaro, por su origen, por su naturaleza y por su comportamiento, es un 

antihéroe, un destructor de los mitos heroicos y épicos, que anuncia una 

nueva época y una mentalidad nueva —época y mentalidad refractarias a 

la representacién artistica mediante la epopeya o la tragedia. En su 

rebeldia, en su conflicto radical con la sociedad, el picaro se afirma como 

individuo que tiene conciencia de !a legitimidad de su oposicién al mundo 

y se atreve a considerar, contra las normas vigentes, su vida mezquina y 

miserable como digna de ser narrada. Ahora bien, la novela moderna es



indisociable de esta confrontacién del individuo, bien consciente del 

caracter legitimo de su autonomia, con el mundo que le rodea.” 

Asi pues, la novela picaresca espafiola ha sido considerada por largo 

tiempo como un género fundamental en la conformacién de la novela moderna. 

Incluso se ha llegado a decir acerca de las obras espajiolas que constituyen el 

género que: 

they constituted one of the most important stages in the transition 

between earlier literary prose and the modern novel, which itself became 

the dominant mode of fictional expression in eighteenth —and nineteenth— 

century Europe.® 

La recepcién e influencia de la picaresca espanola en la literatura europea 

posterior rebasa los objetivos de este trabajo. Y esto es asi porque el concepto 

mismo de novela picaresca, por sus caracteristicas, resulta escurridizo. Desde 

que la picaresca comenzo a provocar interés en los lectores contemporaneos, 

muchas discusiones se han suscitado sobre las caracteristicas de! género. Pero, 

como escribe Fernando Lazaro Carreter en uno de los mas importantes estudios 

que sobre el Lazarillo de Tormes se han escrito a la fecha: 

a pesar de su naturaleza escurridiza y contradictoria, no es concepto el 

de ‘novela picaresca’ que pueda ser arrumbado sin mas.° 

Esta afirmacién se debe a que Ja novela picaresca, o una definicién del 

género, incita a muchas reflexiones: ées la picaresca realmente una literatura de 

tipo realista?, gtodas las novelas picarescas se rigen bajo los mismos 

7 Vitor Manuel de Aguiar e Silva, Teoria de la literatura, Madrid: Gredos, 1981, p. 200-201. 

5 Richard Bjornson, The Picaresque Hero in European Fiction, Madison: University of Wisconsin, 1977, p- 
3. 
° Fernando Lazaro Carreter, Lazarillo de Tormes en la picaresca, Barcelona: Ariel, 1972, p. 196.



principios?, ges el Lazarillo de Tormes la primera novela picaresca? En este 

capitulo intentaré dar respuesta a estas preguntas. 

1.1. Caracteristicas de la picaresca 

En el contexto de la literatura espafiola, la picaresca, mas que un periodo 

histérico comprendido en un marco temporal, es un concepto que permite 

agrupar bajo una misma etiqueta a una serie de obras que comparten ciertos 

rasgos estilisticos. Por un lado, se encuentran fos criticos que intentan definir 

este concepto con base en su contenido, y, por otro, quienes exponen que las 

obras picarescas observan rasgos estructurales similares. Pero a cada nuevo 

intento por definir un concepto que se presenta tan ductil, aparecen excepciones 

que parecieran reafirmar que la picaresca es un concepto demasiado general. 

Esto sucede porque se ha tratado de delimitar por medio de un método que 

toma a las obras literarias (y, en especial, a las fundamentales del género, como 

el LdT, el Guzman de Alfarache y El Buscén) como paradigmaticas, y esta 

postura ha propiciado que las evidentes diferencias entre los textos, mas que 

sus similitudes, incluyan o excluyan del género a obras que sin duda pertenecen 

a él. Asif, por ejemplo, hay criticos que han Ilegado incluso a afirmar que el LdT 

no pertenece a la novela picaresca, y que ésta inicia con la publicacién del 

Guzman". Quizds convendria recordar la advertencia de Fernando Lazaro 

Carreter: 

1° Ver infra, p. 23 y ss.



en vez de contemplar la picaresca como un todo constituido, 

definitivamente hecho, observamos su hacerse, el proceso de su 

formacién." 

Y mas adelante el mismo critico propone: 

resulta necesario, para comprender qué fue la ‘novela picaresca’, no 

concebirla como un conjunto inerte de obras relacionadas por tales o 

cuales rasgos comunes, sino como un proceso dinamico, con su 

dialéctica propia, en el que cada obra supuso una toma de posici6én 

distinta ante una misma poética. Debe sustituirse la via de la induccién, 

que considera el corpus ya construido, por un método que permita 

observar su construccién. Este punto de vista hace reconocer en seguida 

que determinados rasgos de contenido, existentes en diversas obras, 

fueron sentidos en otras como iterables o transformabies. 

Esta consideracién toma como punto de partida el hecho de que las obras 

picarescas deben compartir rasgos estructurales comunes. Sin embargo, si 

atendemos a que en el término mismo “picaresca” se hace referencia a que las 

obras deben mostrar como distintivo de la narracién las hazafas de un 

personaje definido, el picaro, la cuestién se complica, porque hay quien 

considera que Lazaro de Tormes no es un picaro, en el sentido en que si lo 

serian Guzman, Justina y otros personajes que se encuentran mas relacionados 

con el mundo de la delincuencia que el aparentemente inocente nifio Lazarillo, 

quien, por otra parte, nunca se involucra con el hampa. También se ha juzgado 

el realismo como distintivo del género, en oposicién al idealismo de otras 

manifestaciones literarias de la época, como las ya mencionadas novelas de 

caballerias, sentimentales y pastoriles; estas creaciones proponian una 

" Fernando Lazaro Carreter, ob. cit., p 197. 
” Tbid., p. 198-199. 
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distribucién espacial y temporal de lo narrado que poco tenia que ver con la 

realidad de sus lectores: en general, las obras de estos géneros se situaban en 

tiempos y escenarios muy alejados de la vida cotidiana de los espafioles del 

siglo XVI. Pero el problema del realismo es atin controvertido, y aunque algunos 

criticos opinen que ya esta superado porque el realismo, como expresién 

literaria, pertenece también a un universo exclusivamente literario y no debe 

considerarse en sentido alguno como documento histérico, dentro del mismo 

universo literario las obras que se consideran pertenecientes a esta corriente 

pueden contrastarse con otro tipo de creaciones, como las pertenecientes al 

género fantastico y sus derivaciones. En el ambito de la ficcién, de los mundos 

posibles que la literatura plantea, existen obras en que el lector puede observar 

su mundo cotidiano reflejado de alguna manera, y a éstas se les ha llamado 

hist6éricamente ‘realistas’. Pero en el contexto de la novela picaresca, parece que 

incluir al género en esta categoria es un anacronismo, pues el realismo es una 

corriente decimonénica, como bien ha apuntado Alberto del Monte: 

No existe, en verdad, un arte realista, sino Unicamente una poética 

realista y una retdrica realista. Pero eso no es todo: una y otra fueron 

impulso del Romanticismo y del Naturalismo del siglo XIX y no pueden 

atribuirse a escritores de los siglos XVI y XVII. En estos siglos, 

efectivamente, predominaba, variada por diversos preceptistas, la poética 

clasicista de la mimesis, de la imitacién de la realidad, cuya condicién no 

era lo verdadero, sino lo verosimil.” 

Mucho se ha dicho sobre los elementos realistas de la novela picaresca 

como distintivo del género, y, especialmente, del Lazarillo de Tormes. Maria 

3 Alberto del Monte, ob. cit., p. 32. 

ll



Rosa Lida de Malkiel, por ejemplo (1964: 351)"*, sostuvo que: “en nuestros dias, 

es crimen de lesa estética hacer hincapié en el realismo de la novela picaresca’, 

afirmacion que siguid Alberto del Monte: 

el pretendido realismo del género picaresco aparece como tema de 

polémica sobre un presunto realismo peculiar a toda la literatura 

espafiola, que ofrece el riesgo de ser entendido como un distintivo det 

‘espiritu del pueblo’ espanol, de herencia romantica, sobremanera grato a 

cierta historiografia de tendencia oratorio-apologética y catdlico- 

nacionalista. De hecho, lo que en el género picaresco ha sido 

interpretado como fidelidad a la realidad sélo es obediencia al estilo 

infimo 0 cémico, a aquel mismo estilo cuyo concepto fue trasladado de la 

retorica clasica a la medieval y a la renacentista y que tiene 

ejemplificaciones en toda la literatura europea."® 

Segun esta apreciacién, el realismo de la novela picaresca, y sobre todo 

el del LT, obedeceria mas a la utilizacién de una poética ya establecida por la 

literatura medieval que a una innovacién en el contexto de la literatura 

renacentista. Sin embargo, y como hace notar Lazaro Carreter, no es el realismo 

un término facilmente sustituible, sobre todo cuando se trata de comparar al LdT, 

que en este contexto seria el primer modelo de la picaresca, con otras obras de 

la misma é€poca, en las que el lector percibe un alto grado de fantasia o 

invencién, como el Amadis o Carcel de Amor. Dice Lazaro Carreter: 

El realismo del Lazarillo es evidente, si nos situamos en la intencién del 

novelista, y si lo referimos a un patrén relativo, puramente cuantitativo, es 

decir, si afirmamos que esta obrita, en su momento y dentro del género 

'4 Citado por Fernando Lazaro Carreter, en ob. cit., p. 50. 
'S Alberto Del Monte, ob. cit., p. 33. El subrayado es mio. Azorin, en un articulo de 1913 titulado “El teatro 
y la novela” (recogido en Los valores literarios, Buenos Aires: Losada, 1957, p. 147), es el primero que 
utiliza el adjetivo “pretendido” pare referirse al realismo de la novela picaresca espafiola. Parece que el 
calificativo ha obtenido cierta fama entre la critica, pues hacen uso de éste Américo Castro (1957) y 
Alberto del Monte (1971). 
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narrativo, es més ‘realista’ que las demas. [...] Lo que, inmediatamente, 

nos hace calificar el Lazarilio de realista -no de real- es un efecto de 

perspectiva literaria: el advertir que, en el proceso histdrico de la 

narracién, su autor ha sustituido los motivos vigentes en la época por 

otros menos fantasticos e inverosimiles, aunque no por ello parezcan 

objetivamente verosimiles a nuestra percepcidn de lo existente.® 

Una opinién mas reciente contraria al realismo del LdT es la de Alan 

Deyermond, quien nos dice que esta caracteristica es una invenci6n de la critica, 

pues aunque en el libro haya reflejos de ja realidad social, es erroneo asumir 

que una descripcién desagradable es necesariamente mas realista que una 

idealizada. E} hecho de que el Lazarilfo presente a sus lectores un retrato vivido 

de la sociedad espafiola de la primera mitad del siglo XVI no es suficiente para 

acreditar a la novela como realista. Dice Deyermond: 

there is, as we shall see, a good deal in the book that reflects social 

reality, but to regard it as a primarily realistic picture is to fall into a double 

error. First, it is wrong to assume that an unpleasant description is 

necessarily more realistic than an idealized one; they may well, especially 

in medieval and Renaissance literature, be equally distant from reality, 

and be the result of a technique of selective exaggeration.” 

Por lo que podemos apreciar, para la critica el asunto del realismo del 

LOT, y, con él, el de la picaresca, no esta resuelto atin. No estoy de acuerdo con 

la postura de Deyermond ni con la de Del Monte, pues aunque este realismo sea 

pretendido, no se puede negar que en la estructura misma de la obra hay ya una 

intencion de realismo, o, si se prefiere, de verosimilitud. La autobiografia (uno de 

los elementos mas importantes de la picaresca, en sentido formal, como 

'6 Femando Lazaro Carreter, ob. cit., p. 52. 
” Alan Deyermond, Lazarillo de Tormes: a Critical Guide, London: Grant & Cutler, 1975, p. 16. 
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veremos mas adelante) es, en si misma, un factor de realismo, como ha hecho 

notar con extraordinaria lucidez Marcel Bataillon'®. Quizas seria mas 

conveniente sustituir el término ‘realismo’ por el de ‘verismo’, como sugiere 

Fernando Lazaro: 

De esta manera, la moda autobiografista y testifical que se descubre al 

filo del medio siglo, adquiere una explicacién plausible: esta puesta al 

servicio del ideal verista que profesan los escritores de esa época, entre 

los que resulta forzoso incluir al autor del Lazarilio. Pertenecia este, sin 

duda, a un nutrido grupo de escritores empefhados en buscar formulas 

nuevas para contar; si hallé el ya descrito modelo epistolar es porque, 

previamente, se habia propuesto ser verdadero y mantenerse ‘cerca de 

natura’. Y porque, de modo absoluto, acataba el dogma vigente de que, 

referida a la persona que habla, ‘aun la mesma mentira es tenida por 

verdad’.® 

Esta polémica sobre si la picaresca, en sus inicios, pertenece al estilo 

bajo de las poéticas vigentes en la época o se crea en oposicién a la novela 

idealista, adquiere nuevas dimensiones cuando tratamos de relacionar la 

tradicién de la picaresca espafola iniciada con el LdT con creaciones de otras 

latitudes. Y en este sentido, la picaresca si contiene una fuerte dosis de 

realismo, ya que infiuy6 en otras tradiciones literarias y se inserta dentro del 

panorama de los inicios de la literatura moderna como ejemplo de un tipo de 

narrativa que en ocasiones puede ser vista como antinovela, 0 como ejemplo de 

un tipo de texto que va a contracorriente del tipo de narraciones en prosa que se 

escribian en la época. Veamos, por ejemplo, lo que dice un critico tan polémico 

como Alexander A. Parker: 

'8 Marcel Bataillon, Novedad y fecundidad del Lazarillo de Tormes, Madrid, Anaya, 1973, p. 57. 
'? Fernando Lazaro Carreter, ob. cit., p. 59. 
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EI cuadro general de la evolucién de la novela moderna suele atenerse a 

las siguientes lineas: las novelas idealistas dieron lugar en Espafa a la 

aparicién de antinovelas que, por reaccién natural, describian lo crudo y 

lo s6rdido. Estas antinovelas eran, o bien satiras tacitas de todo lo 

heroico, como las novelas picarescas, o bien parodias deliberadas, como 

EI Quijote. En cualquiera de los dos casos exageraban el aspecto cémico 

para contrarrestar el solemne que satirizaban. El realismo, que aparecié 

en Espana como antinovela, fue recogido por propio derecho en Francia 

e Inglaterra como instrumento objetivo para describir la vida humana y 

estudiar sus costumbres, libre de cualquier preocupacién satirica y 

comica.”° 

Asi pues, podemos observar que el problema del realismo del LdT y, con 

él, el del conjunto de la novela picaresca, es un tema que se mueve en terrenos 

imprecisos. Por lo pronto basta decir que es una apreciacién comun de 

historiadores y criticos hablar del realismo de Ia picaresca, y describirla como un 

reflejo de los bajos fondos de la sociedad espajiola de los siglos XVI y XVII. Sin 

embargo, tampoco hay que descartar la postura de quienes aprecian este 

género por su caracter ficcional y rechazan las interpretaciones realistas, ya que 

también es cierto que el LdT forma parte de la poética aristotélica de la época, 

que mas que pretender un realismo como reflejo de problemas sociales 

concretos, perseguia otro objetivo: la verosimilitud. 

20 Alexander A. Parker, Los picaros en la literatura: la novela picaresca en Espatia y Europa (1599-1 753), 
Madrid, Gredos, 1971, p. 42. 
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1.1.1. El género 

El término “novela picaresca’” remite, inmediatamente, a una clasificacion de 

género. Si, como advierte Tzvetan Todorov en su delimitacién de los géneros 

literarios: “...s6lo reconoceremos a un texto el derecho de figurar en la historia de 

la literatura en la medida en que modifique la idea que teniamos hasta ese 

momento de una u otra actividad. Los textos que no cumplen esta condicién 

pasan automaticamente a otra categoria: la de la llamada literatura ‘popular’, 'de 

masa’, en el primer caso; la del ejercicio escolar, en el segundo””", la picaresca y 

su primera novela, el LdT merecen figurar en cualquier manual de historia 

literaria, ya que su publicacién marca un hito importantisimo no sdlo en la 

historia de la prosa espafola y en la formacién de la novela picaresca, como 

hemos visto, sino, como afirman algunos criticos, en la historia de la novela. Se 

ha dicho que con el LdT inicia la novela moderna, debido, principalmente, a las 

caracteristicas del personaje, ya que Lazaro es un caracter complejo, que 

interioriza sus emociones, y también a que se trata de la primera ficcién 

autobiografica de la literatura moderna. 

Pero hay muchos otros elementos que hacen que las obras de la 

picaresca pertenezcan a un género literario. Y se trata de una serie de aspectos 

estructurales que siguen, en esto, el modelo tanto del LdT como del Guzman de 

Alfarache. Alberto del Monte establece como temas estructurales del género 

picaresco los siguientes: 

2! Tzvetan Todorov, “Los géneros literarios” en Jntroduccién a la literatura fantastica, México: Premia, 
1987, p. 9. 
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1) la forma pseudo-autobiografica; 2) la genealogia del picaro; 3) su 

encuentro con un mundo caético, engafioso, dominado por la Fortuna; 4) 

su soledad; 5) su paso de la inocencia a la malicia; 6) su visién parcial, 

polémica y sarcastica del mundo; 7) la concepcién puramente fisica de la 

existencia; 8) su rechazo de la pobreza, su voluntad de elevarse 

socialmente, su lucha con la Fortuna, y de ahi: el egofsmo y la 

insensibilidad, el proteimorfismo y el genio fraudulento, los distintos 

modus vivendi (...); 9) el contraste entre apariencia y realidad, y como 

consecuencia, su rechazo del honor como opinién; 10) su renuncia de la 

corrupcién de los representantes de los diversos estratos sociales, 

corrupcion con la que se conforma, por lo cual unas veces engafia y 

otras es engafiado; 11) su fuga final de la realidad que, al contrario de lo 

que sucede en el Lazarilfo, por lo general es la evasién de un desertor y, 

por lo tanto, una derrota.” 

Por otra parte, Jenaro Talens observa que, para hablar de la novela 

picaresca como de un conjunto de obras que se hallan unidas por un tema 

comun, es necesario hacer notar que en ellas “el motivo fundamental y 

unificador suele ser el picaro, como individuo 0 como representante tipificado de 

una situacién””*; asi pues, Talens reduce a tres los elementos constitutivos de la 

novela picaresca: 1) el “principio de viaje”, que se refiere a la situaci6n némada 

del protagonista; 2) el “principio de servicio a varios amos” (con el cual, segun 

Talens, “se nos da a entender su posicién inestable en la sociedad”); y, por 

Ultimo 3) el “principio de autobiografia” ™*. 

Debido a Ja preeminencia de las obras que inician el género picaresco en 

Espafia como modelos a los que siguen las otras obras picarescas, es 

importante volver la mirada a los elementos que el Guzman de Alfarache 

2 Alberto del Monte, ob.cit., p. 60. 

3 Jenaro Talens, Novela picaresca y practica de la transgresién, Madrid: Jucar, 1975, p- 20. Cursivas en el 
original. 

24 Ibid., p. 26. 
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comparte con el Ld7T. Entre estos, que Lazaro Carreter denomina ‘hallazgos 

constructivos’ del autor anénimo, se encuentran los siguientes: 

a) la autobiografia de un desventurado sin escripulos, narrada como una 

sucesién de peripecias, es decir, con formula radicalmente diversa de Ja 

que caracteriza a la novella; 

b) la articulacién de la autobiografia mediante el servicio del protagonista 

a varios amos, como pretexto para fa critica; y 

c) el relato como explicacién de un estado final de deshonor.”° 

Claudio Guillén, por su parte, sefiala seis caracteristicas de la novela 

picaresca, a saber: 

1) The picaresque novel is a pseudoautobiography. 

2) The narrator's view is ... partial an prejudiced. 

3) The total view of the picaro is reflective, philosophical, on religious or 

moral grounds. As an autobiographer and an a outsider, he collects 

broad conclusions, i/ met le monde en question. 

4) There is a general stress on the material level of existence or of 

subsistence, on sordid facts, hunger, money. 

5) The picaro (though not always a servant of many masters) observes a 

number of collective conditions: social classes, professions, 

caractéres, cities and nations. 

6) The novel is loosely episodic, strung together like a freight train and 

apparently with no other common link than the hero.”° 

Como puede observarse, todas estas definiciones concuerdan en uno o 

mas puntos, pero, basicamente, comparten uno que es fundamental, un 

elemento compartido que siempre esta presente: la forma autobiografica. Por lo 

5 Fernando Lazaro Carreter, ob. cit., p. 206-207. 
6 Claudio Guillén, “Toward a Definition of the Picaresque”, en Literature as System, Princeton: 1971. No 
pude encontrar este texto, pero el parrafo anterior esta citado en Robert L. Fiore, “Lazarillo de Tormes: 
estructura narrativa de una novela picaresca”, en Actas del Primer Congreso Internacional sobre la 
Picaresca. Origenes, textos, estructuras, edicién de Manuel Criado de Val, Madrid: Fundacion 
Universitaria Espafiola, 1979, p. 360. 

18



tanto, podemos decir que la principal caracteristica de la novela picaresca, y el 

rasgo que unifica todas sus creaciones es que, en todos los casos, son ficciones 

autobiograficas, y esto le confiere un matiz fundamental: la vision del narrador 

sera de gran importancia para la interpretaci6én de las obras. Podriamos concluir, 

pues, con Robert. L. Fiore, que: 

lo que caracteriza a las novelas picarescas del Siglo de Oro no es un tipo 

literario rigurosamente definido, sino una técnica narrativa y los temas de 

deseo y desilusién.”” 

1.1.2. Los autores 

El LdT ha sido un libro afortunado que, a partir de la fecha de su publicacién, 

comenzé un largo peregrinaje por Ja literatura espafola y por la europea. 

Durante los siglos XVI y XVI fue traducido de manera continua, y Lazarillo se 

convirtié en un célebre personaje que pasd a formar parte del acervo comun. En 

1555, fecha muy cercana a la de Ia publicacién de las primeras ediciones que se 

conservan, un tal fray Manuel de Oporto escribié una primera continuacién de la 

novela: la Segunda parte dei Lazarillo. Este texto, no obstante, ha provocado 

poco interés en los criticos contemporaneos”. La historia de esta continuacion 

retoma al Lazaro de Toledo y narra una serie de aventuras fantasticas sufridas 

por el personaje: zarpa hacia Argel y el barco en que viaja naufraga; Lazaro baja 

al fondo del mar y ahi se convierte en un atun al que se vera participar en los 

27 Robert L. Fiore, art. cit., p. 360. 

?8 Aunque tanto Marcel Bataillon como Francisco Rico consideran que es un texto interesante porque sigue 
el modelo lucianesco que, sin duda, est4 presente en la intencién del autor anonimo. Ver p. 28. 
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asuntos de la repiblica de los atunes —incluso llega a ser rey de la misma. 

Pasado un tiempo, y tras exponer algunas reflexiones éticas sobre la vida de los 

peces, vuelve a la tierra y recupera su humanidad; recorre algunas ciudades 

espafiolas hasta que llega a Salamanca: ahi debate en la Universidad sobre 

varios asuntos. Parece que esta obra carece por completo de gracia”®, 

El LaT original sufrid algunas vicisitudes. Se hizo tan popular que llegd a 

intranquilizar a la Inquisicién y a la Corona, debido a su evidente anticlericalismo, 

y por ello fue incluido en el indice de libros prohibidos de 1559, donde se 

incluian todos los textos que, de una u otra manera, olieran a luteranismo. Sin 

embargo, y como la obra siguid siendo leida y publicada tras las fronteras 

espafiolas, volvié a salir a la luz en 1573, pero en una edicién expurgada que se 

titulo Ef Lazarillo castigado. Asi fue reimpresa en 1586, 1599 y 1603. Pero la 

edicién integra continué su periplo en el resto de Europa, incluso en los paises 

que estaban bajo la autoridad de la Corona espafola. 

La mas famosas de sus continuaciones, la Segunda parte del Lazarillo de 

Tormes, sacada de las Crénicas antiguas de Toledo, escrita por Juan de Luna, 

fue publicada en Paris en 1620. Este texto se ensafia mucho mas que el original 

contra el clero, y su tono critico y satirico adquiere una violencia que no aparece 

en el LdT. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que Guzman y Justina ya 

habian aparecido en el panorama literario, y que esta obra pertenece a la época 

de apogeo de la novela picaresca. 

> Alonso Zamora Vicente, “Introduccién” a Novela picaresca espatiola, ed. de Angel Valbuena Pratt, 
Barcelona: Noguer, 1974, T. 1, p. 36. 
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Como el lugar que ocupa el LdT dentro de la novela picaresca sera 

abordado en el siguiente inciso de este capitulo, ahora presentaré un panorama 

de las obras mas importantes de este género que siguieron a la publicacién de la 

segunda novela picaresca: el Guzman de Alfarache, de Mateo Aleman (1547- 

£16147), que apareciéd en dos partes, de 1599 y 1604 respectivamente (la 

segunda parte fue titulada La vida de Guzman de Alfarache, atalaya de la vida 

humana). Entre la publicacién de estas partes de la obra apareci6, en 1602, un 

texto que pretendié figurar como la segunda parte de la obra, escrito por el 

abogado valenciano Juan Marti, bajo el seudénimo de ‘Mateo Lujan de 

Sayavedra’. Se ha considerado al Guzman de Alfarache como la novela 

prototipica del género, debido a que la mayor parte de las obras que pertenecen 

a la narrativa picaresca espafola siguen su modelo, y no el del LdT. Pero no 

debe olvidarse que es la novela del autor anénimo la que introduce un nuevo 

elemento en el panorama narrativo: el picaro, un personaje que, como afirma 

Lazaro Carreter, “va haciéndose persona y transita por una geografia y una 

historia concretas’, y que, comparte muchos elementos con la novela de 

Aleman, cuya importancia reaiza al LaT: 

multiples rasgos formales y semanticos del Lazarilio vertebran con 

caracter distintivo toda la picaresca. Pero esto, que es cierto, debe 

matizarse con otra verdad: pudo haber sido golondrina aislada, sin la 

ayuda victoriosa del Guzman. En el juego de acciones y reacciones que 

se entabla entre ambos libros, nace, realmente, la poética del género; y 

en su asociacién por escritores, publico y libreros, se produce su 

reconocimiento como tal.” 

© Fernando Lazaro Carreter, ob. cit., p. 203. 
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La novela que sigue al Guzman se titula Libro de entretenimiento de la 

picara Justina, de Francisco Lopez de Ubeda, y se publicé en 1605. A pesar de 

que su autor afirmaba haberla escrito antes de la aparicion de la obra que la 

precede, es evidente su parentesco con ella: esta compuesta siguiendo su 

modelo, aunque su contenido es diferente (y por eso hay que otorgarle a Lépez 

de Ubeda el beneficio de la duda). En 1626 sale a la luz otra novela picaresca: la 

Historia de la vida del buscén llamado don Pablos, de Francisco de Quevedo, 

que, al lado del LdT y el Guzman, constituye el modelo del género —de hecho, se 

dice que éste se encuentra formado exclusivamente por estas tres novelas, que 

representarian su conformacién (LdT), su apogeo (Guzman) y su culminacién 

(Buscén), y que las otras obras serian solo secundarias al lado de éstas: quizas 

esta observacién es arriesgada, porque excluye una serie de textos que, 

evidentemente, siguen la poética establecida por el LdT y el Guzman de 

Alfarache, aunque si es un hecho que éstas tres son las obras maestras de la 

picaresca. 

Otras novelas picarescas son: de 1612, La hija de la Celestina, de Alonso 

Jerénimo Salas Barbadillo; de 1618, las Relaciones del escudero Marcos de 

Obregon, de Vicente Espinel; Alonso, mozo de muchos amos (en dos partes, de 

1624 y 1626) de Jerénimo de Alcala Yanez y Ribera; tas obras de Alonso 

Castillo Solérzano: Las harpias en Madrid y coche de las estafas (1631), La nifia 

de los embustes Teresa de Manzanares (1632), Aventuras del bachiller Trapaza, 

quinta esencia de embusteros y maestro de embelecadores (1637) y La gardufia 

de Sevilla y anzuelo de las bolsas (1642). La ultima obra importante de este 

género en Espana es la autobiografia novelada conocida como la Vida de 
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Estebanillo Gonzalez, hombre de buen humor, compuesta por 6] mismo, de 

1646. 

1.2. El Lazarillo de Tormes en la novela picaresca 

Hemos visto que el LdT es la primera novela picaresca, ya que sirve como 

modelo a las posteriores creaciones del género. Pero algunos criticos no la 

consideran asi, sino sdlo como una obra precursora, como un antecedente, 

aunque actualmente éste es un tema que se discute poco, ya que esta polémica 

se suscité durante los afios sesenta entre los criticos que se acercaron a la obra. 

Sin embargo, y aunque los razonamientos en que se basaron estos juicios ya no 

forman parte de la reflexion sobre la obra, es éste uno de los tdpicos de la critica 

y, en general, nadie que se acerque de manera analitica a ella puede dejar de 

lado este problema. Entre quienes sostuvieron que el LdT sdélo es un 

antecedente del género se encuentra Alexander A. Parker, para quien el picaro, 

como tipo literario, se define por ser un delincuente, en el sentido anglosajon del 

término, es decir, se trata de un personaje relacionado con la juventud. Asi pues, 

la literatura picaresca reflejaria el ambiente de la delincuencia, aunque limitada 

por “las convenciones literarias y por el concepto de ejemplaridad”*". Segtin este 

razonamiento de Parker, es imposible incluir al LdT en el género, debido a que 

en la novela no hay delincuencia picaresca. Los argumentos que da este autor 

para excluir al LdT del género son los siguientes: 

3! Alexander A. Parker, ob. cit., p. 11. 
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1) En el LdT nunca se utiliza la palabra picaro. A esto podriamos 

responder con palabras de Francisco Ayala: 

Por supuesto, cuando redactaba su libro no se proponia el autor del 

Lazarillo escribir una ‘novela picaresca’ o una ‘historia del picaro’, pues ni 

tal concepto existia, ni siquiera aparece en su texto la palabra que lo va a 

designar. Cualquiera fuese su propdsito literario [...] es lo cierto que 

produjo una obra de poderosa originalidad, capaz de inspirar a otros 

escritores, suscitando por lo pronto conatos mas o menos afortunados de 

continuarla, y dando lugar a creaciones independientes. Obsérvese que 

cuando Mateo Aleman publicé su Guzman de Alfarache, el autor de La 

picara Justina habia elaborado ya por su cuenta el libro que nos dice 

decidi6 ampliar a la vista de aquel otro. El modelo del Lazarilio venia, 

pues, operando en diversas lineas, y son sin duda varios los escritores 

preocupados por aquel entonces con las posibilidades que contiene.°” 

También Alan Deyermond nos dice al respecto, respondiéndole a Parker: 

It is also true that the word picaro does not occur in Lazariffo, and that the 

author shows no awareness of a picaresque tradition, but the use of the 

word is unimportant in comparison with the presentation of the character, 

and the founder of a tradition can hardly be expected to foresee the 

consequences of his work.°? 

2) Lazaro no es “el tipo de bellaco que se encuentra en las novelas 

picarescas posteriores’’. Aqui Parker fundamenta su argumento en una 

apreciaci6n caracterolégica de un personaje, y no en los elementos estructurales 

que, como vimos en paginas anteriores, constituyen la novela picaresca. 

3) Seguin Parker, la moda del picaro la inicié Mateo Aleman; pero, como 

arguye Lazaro Carreter, “si picaro era también el taimado sin escripulos que 

® Francisco Ayala, “El Lazarillo: nuevo examen de algunos aspectos”, en Los ensayos. Teoria y critica 
literaria, Madnid, Aguilar, 1972, p. 755. 

33 Alan Deyermond, ob. cit., p. 11. 

4 Alexander A. Parker, ob. cit., p. 13. 
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fraguaba tretas y hurtos ardidosos, Lazaro, en su modestia, lo es de pleno 

derecho”®. 

4) El clima moral de las novelas picarescas del XVII es mas severo que el 

del LdT. A este razonamiento debo responder que es absurdo afirmar que la 

sociedad representada en el LdT sea mejor que la de otras novelas picarescas, 

pues el ambiente enrarecido de los personajes del bajo mundo, de quienes han 

invertido los valores exaltados por la sociedad catdlica, es un elemento que 

comparten todas las obras de la picaresca espajfiola; la novela del siglo XVI 

presenta una visi6n descarnada de la Espafia de Ja época, en la cual la 

corrupcién y la hipocresia son los intereses fundamentales. Sin embargo, es 

cierto que la sociedad espafiola de las novelas picarescas del siglo XVII es 

diferente, aparece en ellas la presencia de escenarios con caracteristicas mas 

delincuenciales, pero esto sucede por el simple hecho de que existen evidentes 

diferencias entre la situacion que se vivia en la Espafia del medio siglo XVI y la 

del siglo XVII. La severa crisis que sufrié Espafia durante la época barroca no 

existia en la €época en que el autor del LdT escribiéd su novela, aunque no por 

ello podemos afirmar que en estas fechas Espafa viviera una situacién 

econémica y social idénea, pues aunque era el pais europeo con mayor poder, 

al interior de la sociedad abundaban los personajes que el LdT presenta. 

5) Lazaro no hace uso, en el transcurso de la obra, de la jerga picaresca. 

Creo que este razonamiento de Parker es el mas infundado de todos, pues 

considerar la forma en que un personaje se expresa como distintivo de todo un 

género me parece un juicio bastante desatinado.. 

35 Fernando Lazaro Carreter, ob. cit., p. 220. 
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Descartar al LdT dentro del contexto de la picaresca es inadmisible, y 

sobre todo con tales argumentos. Indiscutiblemente el género esta compuesto 

por tres obras maestras, como ya vimos, y la primera de ellas es nuestra novela, 

la cual se convirti6 en modelo del género, aunque éste fuera posteriormente 

perfeccionado por Aleman y Quevedo. Nuevamente veamos lo que dice al 

respecto Lazaro Carreter: 

La novela picaresca surge como género literario, no con el Lazarillo, no 

con el Guzman, sino cuando éste incorpora deliberadamente rasgos del 

primero y Mateo Aleman aprovecha las posibilidades de la obra 

anénima.® 

Parker basa sus juicios en consideraciones semanticas y no estructurales, 

y esto es un error, ya que es en la incorporacién de modelos estructurales 

establecidos donde podemos ver la pertenencia de tal o cual obra a la poética de 

un género. Los contenidos y el tratamiento de los personajes son 

responsabilidad del autor, pero la mayorjia de las veces el lector identifica las 

obras encontrando en ellas rasgos formales (aunque esto no quiere decir que 

tampoco puedan existir temas que se repitan). 

Evidentemente, a mediados del siglo XVI ya existia una tradicién de 

escritura de obras en prosa, conocidas con el nombre de novela. Y aunque el 

LdT, por sus temas, tampoco representaba demasiada novedad, ya que la 

mayor parte de los personajes y el repertorio de historias que presenta la obra 

estaban ya presentes en el folklore europeo, el tratamiento de esta materia era 

tan novedoso que era imposible que los lectores identificaran este texto con 

% Ibid., p. 205. 
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cualquier otro; aunque esto no quiera decir que el LdT no utilice topicos al uso, e 

incluso a personajes y situaciones conocidas. El mismo Lazaro era un viejo 

personaje tradicional’ que habia hecho fortuna en la Edad Media compartiendo 

créditos con el ciego”, pero la gran novedad del LdT estribé6 no tanto en su 

tematica, sino en la forma de presentarla, ya que una ficcién autobiografica de 

tales caracteristicas no formaba parte del panorama literario de la época. 

1.2.1. Caracteristicas del Lazarillo 

El LdT es, como afirma Fernando Lazaro Carreter, “un relato complejo, no 

mitico, no caballeresco, sino referido a una realidad cotidiana. Este ambiente no 

existia en la literatura fuera del cuento popular y la novella, en sus diversas 

variantes europeas”’®. Vimos que se ha considerado que la obra del autor 

anonimo es una antinovela que surge como reaccién a la literatura idealista de la 

época. Este es un argumento que no puede descartarse, ya que, en el 

panorama narrativo de la época, el LdT presenta algunas anomalias con 

respecto a la produccién literaria espanola. Y en estas anomalias reside, 

precisamente, la gran novedad del LdT. Lazaro de Tormes, “fundador del linaje 

»40 
de los picaros””’, inicia un nueva etapa en la narrativa hispanica, que vio en esta 

37 “Nuestro Lazarillo es ef heredero de un homénimo folklérico conocido como el mozo de muchos amos” 
nos dice Marcel Bataillon en ob. cit., p. 29. 

38 Marcel Bataillon cuenta que la pareja cémica del ciego y su criado aparece en una fabula picarda del 

siglo XIII, Le gargon et l’aveugle, y en una gran variedad de historietas, retablos, telones pintados y titeres, 
en ob. cit. p. 31. 
»° Fernando Lazaro Carreter, ob. cit., p. 208. 
“© Marcel Bataillon, Erasmo y Espaiia: estudios sobre la historia espiritual del siglo xvi, México: FCE, 
1966, p. 611. 
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obra ef modelo para poder recrear una realidad social desesperanzada, la de las 

personas comunes y corrientes que deambulaban por calles y plazas. 

El LaT presenta caracteristicas particulares que io hacen una obra unica. 

Se trata de la primera ficcidn autobiografica de la literatura moderna. Y gracias a 

esta estrategia creada por el autor, la de hacer pasar por ‘real’ un texto que 

sirvid para criticar e ironizar sobre realidades sociales y literarias, tenemos a un 

personaje que nos presenta una vision del mundo muy personal y, por lo tanto, 

parcial, basada en la construccién de la obra alrededor de un yo narrativo; la 

obra gira en torno a la caracterizacién del protagonista, y en esto el LdT tiene 

una deuda incuestionable con una obra de Ia tradicién clasica que fue muy leida 

en la época: E/ Asno de oro de Apuleyo, que también esta relatada desde la 

perspectiva de un personaje que cuenta sus aventuras, por medio de una 

narracién episddica. Sin embargo, y aunque se ha visto a esta obra como fuente 

estructural del LdT, no es la Unica que influy6 notoriamente en el autor, en quien 

se traslucen amplias lecturas, como Luciano y Erasmo, principalmente. Pero el 

autor del LdT también hizo uso de la materia foiklérica para la configuracién de 

los personajes y escenas de la novela. 

La novedad del LdT estriba, mas que en el disejio realista, en que se trata 

de un texto que se hace pasar por real. Y ahi precisamente esta la gran 

innovacién del autor, porque hizo creer a sus lectores que se trataba de la 

verdadera carta de un pregonero de Toledo, Lazaro de Tormes, que escribia 

sobre él mismo a la usanza tradicional de ta época, ya que durante el 

Renacimiento el género epistolar era una practica bastante comun. Sin embargo, 
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conforme el lector se adentraba en la obra, iba percatandose de que se hallaba 

frente a un texto extrafo: 

No habituados a leer como ficciénm una obra de semejante caracter, 

inducidos por el aspecto de la carta, los primeros lectores del Lazarillo 

esperarian encontrar en el libro el relato de unos hechos reales escritos 

por un auténtico Lazaro de Tormes. Los mas cultos y sagaces entrarfan 

pronto en sospechas: la admirable ensambladura jocosa de los 

materiales les haria pensar en una construcci6n artistica mejor que en el 

fiel trasunto de una vida. Desde ese momento, proseguirfan la lectura 

con cien ojos, decididos a inquirir si en alguna parte se traicionaba la 

presuncién de realidad de acuerdo con la cual habian acometido la obra; 

y acabarian comprobando que en rigor, interpretando el texto al pie de la 

letra, nunca se traicionaba: todo fluia como si fuese verdad, por mas que 

uno estuviera convencido que no lo era. Al final de ese camino, habian 

descubierto un género de ficciédn inédito entonces y destinado a ser 

centro de gravedad de la literatura europea por mas de tres siglos.*! 

1.2.1.1. Estructura 

El LdT es una novela que se presenta con un prdlogo y siete tratados, y esta 

escrita, como hemos visto, como un autobiografia. Lazaro, personaje, presenta 

desde el principio el elemento que regira toda la obra, es decir, su motivaci6n 

para escribirla y dar “entera noticia de mi persona” (LaT, |, 11*7). Aunque 

pareciera que hay una ruptura estructural después del tercer tratado, ya que 

cambia el tono de fa obra, lo que sucede es que se trata de un texto que gira en 

torno a un hecho estructurante, a un motivo interno de la narracién: ‘el caso’, 

*’ Francisco Rico, “Introduccién”, en Lazarillo de Tormes, 13° ed., Madrid: Catedra, 1998, p. 77%. 
Para todas las referencias a la novela sigo la edicién citada de Francisco Rico. 
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como han visto, entre otros criticos, Lazaro Carreter, Claudio Guillén y Francisco 

Rico. Y para relatar este ‘caso’ Lazaro inicia su historia contando, en primer 

lugar, las etapas de su aprendizaje, y una vez que ha aprendido a sobrevivir 

viendo la vida y a sus amos, nos cuenta la aplicaci6n de éste. 

Tradicionalmente se habian marcado como rasgos estructurales de la 

obra la autobiografia y elementos del contenido basados en una caracterizacién 

del personaje de Lazaro. Se veia en el LdT la estructura tradicional de la 

narracion en sarta como rasgo de estilo, y por esto se justificaba la estructura 

aparentemente “fallida” de la obra. Pero a partir del estudio de F. Courtney Tarr 

de 1927*3 comenzé a apreciarse la construccién de la obra con base en un plan 

definido que cuenta con una red subyacente que asegura la unidad estructural 

de la obra: el tratamiento del tema del hambre, los paralelismos con el deseo de 

Antona y Lazaro de “arrimarse a los buenos’, las actitudes parecidas de la 

madre y la mujer de Lazaro, etcétera. 

Asi pues, el LdT no es un relato de pobre estructura, sino “una 

construccidn articulada e internamente progresiva, con piezas subordinadas a un 

hecho subordinante™. Y este hecho que subordina todos fos elementos del 

relato es “el caso”, es decir, la justificaci6n que Lazaro tiene que hacer de su 

vida ante un enigmatico personaje, “Vuestra Merced”, quien le pide que explique 

algo que comprenderemos hasta el final de la obra. Como afirma Claudio 

Guillén, el LdT es, ante todo, una ‘epistola hablada’, ya que el narrador se dirige 

a un personaje, el misterioso “Vuestra Merced’, que se encuentra en un rango 

8 F. Courtney Tarr, “Literary and Artistic Unity in the Lazarillo de Tormes”, Publications of Modern 
Language Association, XLII, 1927, p. 404-421. 

“ Fernando Lazaro Carreter, ob. cit., p. 86 
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superior al suyo. A este personaje destina Lazaro su confesién, por lo que la 

redaccion de ésta “es ante todo un acto de obediencia’ *. Gracias a esto vernos 

a Lazaro representado de cuerpo entero, y éi mismo es el centro de gravedad de 

la obra, por lo que la aparente ruptura estructural que se da tras el final del tercer 

tratado no debe verse como un elemento de discontinuidad en la narraci6n, sino 

como la inclusién de los factores que al narrador le importa marcar desde el 

presente narrativo para manifestar los rasgos fundamentales de su persona, que 

es, al mismo tiempo, la del protagonista. Dice Claudio Guillén: 

La forma de la novela es la ‘proyeccién’ ~o, mejor dicho, autoproyeccién— 

de la persona en el tiempo. No sdlo desde el presente, sino con él, se 

construye un pasado. Y esta disposicién temporal, puesto que Lazaro es 

a la vez narrador y héroe, se funda en la valoracién de la temporalidad. 

Lazaro, al referir o ‘disponer’ los sucesos de su vida, muestra cOmo 

siente o interpreta el tiempo.® 

Es necesario hacer notar que la estructura del LdT obedece a la 

disposicion que el personaje narrador hace de su propio tiempo psicoldgico, y 

por esto hay aceleraciones en el tiempo narrativo y cambios en la perspectiva de 

lo narrado. | 

En un interesante articulo sobre la estructura del LdT, James A. Parr’” 

propone que nuestra obra no es una novela, sino una satira, y fundamenta su 

juicio en una subdivisién de la prosa de ficcién formulada por Sheldon Sacks, 

segun la cual ésta se subdivide en tres tipos: satira, apdlogo y novela. El LdT se 

* Claudio Guillén, “La disposicién temporal de Lazarillo de Tormes”, Hispanic Review, XXV, 1957, p. 
268. 
“6 Thid., p. 272. Cursivas en el original, 

47 James A. Parr, “La estructura satirica del Lazarillo”, en Actas del Primer Congreso Internacional sobre 
la Picaresca. Origenes, textos, estructuras, ed. cit., p. 375-381. 
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incluiria, segun Parr, dentro de la satira, porque su tono es, como el de ésta, 

irénico, burlén y negativo. Dice Parr: 

la consistencia no viene al caso en el logro de la meta artistica de una 

satira. Esta observaci6n ayuda a aclarar un aspecto importante de la 

estructura del Lazarillo: la falta de consistencia en la extensién de los 

tratados.* 

Este argumento es interesante por el planteamiento del propésito irénico 

de la obra, el cual analizaré en el tercer capitulo de este trabajo. Sin embargo, 

creo que es arriesgado, en la actualidad, hablar de la inconsistencia de una obra 

como el LdT, sobre todo conociendo los planteamientos esgrimidos por la critica, 

los cuales, como hemos visto, se basan en que, gracias a su caracter 

autobiografico, la estructura de la obra se compone alrededor de la conciencia 

del personaje que narra la historia. 

1.2.1.2. Argumento 

La historia que el narrador-protagonista relata es la siguiente: Lazaro nace en la 

ribera del rio Tormes, hijo de Antona Pérez y Tomé Gonzalez. Su padre, por 

robar, es separado de su familia y condenado a las galeras. Mas tarde muere en 

la batalla de Gerba. Su madre, al verse sola y sin amparo, “determiné arrimarse 

a los buenos por ser uno dellos” (LdT, |, 15) y comenzo a servir de criada a 

estudiantes y a lavar la ropa de los mozos de las caballerizas (probablemente se 

convierte en prostituta, aunque esto solo se insintia); mas tarde se amanceba 

8 Ibid, p. 378. 
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con un negro y tiene un hijo de éste. El negro, llamado Zaide (los tnicos 

personajes con nombre propio de la obra son sus padres y este personaje), 

alimenta a la familia y para ello roba, pero es descubierto, azotado y condenado, 

y a la madre de Lazaro también se le azota y se le prohibe tener trato con el 

negro. Entonces entra a trabajar a un mesén, donde aparece un ciego, y Antona 

le confia el cuidado de Lazaro. Con el ciego inicia Lazaro su carrera como mozo, 

y como éste no le da de comer, inicia también la necesidad del personaje por 

saciar el hambre, lo que lo convierte en un ser astuto que inventa mecanismos 

para obtener comida. Debido a los maltratos sufridos con el ciego, Lazaro lo 

abandona y entra al servicio de un clérigo, quien lo trata peor que el amo 

anterior y lo mata de hambre. Lazaro se las ingenia para robarle trozos de un 

pan que tiene escondido en un arcén, pero es descubierto y despedido. 

Entonces, se topa con un escudero pobre y entra a su servicio, pero como este 

amo carece de medios para mantener a su criado, es Lazaro quien debe 

mendigar para alimentar a su amo. Finalmente, el escudero abandona a Lazaro 

porque es perseguido por sus acreedores, y Lazaro se queda solo. 

Después de este episodio, Lazaro sirve sucesivamente a un fraile de la 

merced, un buldero, un alguacil, un pintor de panderos y un capellan. Sin 

embargo, el tono de la novela cambia en cuanto desaparece su tercer amo, 

porque Lazaro ha concluido su educacién (aunque el capitulo en que relata su 

estancia con el buldero le deja algunas ensefianzas, pero sobre eso volveré mas 

adelante). Finalmente obtiene un oficio como pregonero de vinos en la ciudad de 

Toledo (un oficio real), se casa con la sirvienta del arcipreste de San Salvador, 

su protector, y, decide no hacer caso a las murmuraciones sobre las relaciones 
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extramaritales de su mujer con el arcipreste. Esta es, a grandes rasgos, la trama 

de la novela. 

1.2.1.3. Ideologia 

Aunque la obra que nos ocupa esta llena de ambigtiedades, hay mucho que 

decir sobre su sustrato ideolégico, debido a que se trata de una obra escrita 

como vehiculo de critica social. El realismo que transpira y los personajes 

presentados muestran una visidn descarnada de la sociedad espafiola de la 

época. Pero, ante todo, el Ld7T esta escrito por un hombre que criticaba 

seriamente al clero, aunque este anticlericalismo no implica necesariamente que 

el autor haya sido un hombre alejado de Ja religién. Como indica Francisco 

Marquez Villanueva: 

El Lazarillo de Tormes no hace, pues, otra cosa que proyectar a través 

de sus paginas un programa sistematico de critica social y religiosa 

conforme a la mas pura ensefianza neotestamentaria.*® 

De hecho, como veremos mas adelante, unos de los probables autores de 

la novela, fray Juan de Ortega, era un monje jerénimo. Asi pues, !a critica a la 

Iglesia podia provenir, en la época en que fue escrito el LdT, perfectamente de 

un miembro de este estamento, ya que ésta era una practica comun desde la 

Edad Media. No se criticaban los principios de la Iglesia, sino la corrupcién de 

sus miembros, y en este sentido, todos los personajes que representan a la 

*° Francisco Marquez. Villanueva, “Critica social y critica religiosa en el Lazarillo: Ja denuncia de un 
mundo sin caridad”, en Historia y critica de la literatura espafiola, 2. Siglos de oro: renacimiento, comp. 
Francisco Lépez Estrada, Barcelona: Critica, 1980, p. 377. 
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clerecia salen muy mal parados en la novela. El anticlericalismo del LdT 

presenta, pues, a los eclesiasticos. como “puntales y fuentes del mal en la 

sociedad”, y por esto se ha percibido en ocasiones que Ia obra refleja la vision 

de un converso"™", aunque esta hipdtesis no ha sido comprobada. También se ha 

visto como un reflejo del ideario erasmista, tan popular entre los espafioles de la 

época. Pero esta apreciacién ha sido bastante discutida, aunque la relevancia 

del erasmismo en el ambiente de los debates ideolégicos y religiosos del siglo 

XVI no es un factor que pueda dejarse de lado. 

El erasmismo es, pues, una corriente del pensamiento muy importante en 

la Espafia de la época, a la que se habijan adherido muchos miembros de fa 

Iglesia e intelectuales. Se ha discutido la influencia del erasmismo en el LaT, y 

ha sido dificil para la critica poder deslindar si el Lazarillo es una obra que se 

adhiere a los principios del erasmismo o no, debido, principalmente, a que no se 

tienen noticias de su autor. En 1937, Marcel Bataillon, la mayor autoridad 

respecto a la influencia de esta corriente del pensamiento renacentista en la 

Espafia del siglo XVI, aseguraba que el LdT no era una obra compuesta por una 

cabeza erasmista, porque “ni una sola vez, ni a propdésito del ciego, ni a 

propésito de la falta de caridad del clérigo, ni a propdsito de las bulas, hay el 

menor asomo de erasmismo que oponga el espiritu a las ceremonias, el alma al 

habito [...] La satira erasmista esta animada de otro espiritu; no reprocha a los 

5° fdem. . 
5! Esta es hipétesis de Américo Castro en su articulo “El ‘Lazarillo de Tormes””, en Hacia Cervantes, 
Madrid: Taunus, 1967, p. 153 y ss. En este texto Castro aduce que el autor del LdT no es erasmista ni 
anticlerical, sino un hombre que contempla “la sociedad espafiola desde sus margenes”. 
*2 Incluso, como veremos més adelante (infra, p. 40), hay criticos que han tratado de atribuir la autoria de la 
obra a un erasmista. 
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sacerdotes vivir mal, sino creer mal’.** Dice Bataillon que “El anticlericalismo 

popular de la novela picaresca, su falta de respeto para con los poderosos, 

encontraban apoyo, en fin de cuentas, en el nuevo anticlericalismo de los 

letrados, en su afan de poner el cristianismo del corazén por encima de las 

jerarquias de toda especie”. Asi pues, anticlericalismo y no erasmismo, y 

reflejo de una sociedad en la que los viejos valores como et honor y la caridad ya 

‘no eran funcionales, sino que simplemente servian como ornamento. Debido a 

que en los amos de Lazaro se representan los tres estamentos importantes de la 

época (servidumbre, clerecia y nobleza), y a que éstos son duramente 

criticados, la novela es un texto que alza la voz contra la corrupcién, la 

hipocresia y los falsos valores de la sociedad a través de la ironia®, aunque no 

por ello el objetivo principal de esta critica sea una satira religiosa. Sin embargo, 

el mismo Marcel Bataillon cambié su postura con respecto a los juicios emitidos 

sobre el erasmismo del Ld7, y aunque nunca aseguré que la obra fuera 

compuesta por un erasmista, aceptd que la construccién misma de la novela 

podia tener influencia del Elogio de la locura de Erasmo: 

Me parece, pues, que ha Ilegado el momento de decir que si el autor del 

Lazarilio deja transparentar un erasmismo auténtico, es, mas que en la 

pintura mordaz del clérigo de Maqueda o de los bulderos, en esta 

construcci6n literaria que podria inspirarse sutilmente en la Moria para 

ceder la palabra a un stu/tus satisfecho de su stultitia y orgulloso de 

elevarse, tal cual es, a la dignidad social y literaria. El yo que le atribuye 

® Marcel Bataillon, Erasmo y Espasia, p. 610. 

¥ Ibid., p. 611. 
55 Ver infra, p. 88 y ss. 
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su autor es a un tiempo generador de realismo y resorte oculto de la 

ironia.% 

1.3. El Lazarillo de Tormes y la critica contemporanea 

El Lazarillo de Tormes es un texto que, por su misma naturaleza, presenta 

algunos problemas e interrogantes que no han sido aun resueltos por quienes se 

han aproximado de una manera critica al texto. Estos problemas, sin embargo, 

no han sido planteados Unicamente por la critica contemporanea, sino que han 

sido parte de la historia misma de la novela, desde su aparicién. Quizas el 

problema que mas ha llamado la atencién de los lectores ha sido el del 

anonimato de la obra, y el hecho de que, a pesar del pronto éxito literario que 

obtuvo ésta en la época en que fue escrita, nadie se adjudicé la autoria de libro 

tan célebre. Otro problema que ha inquietado a los criticos es el de la fecha de 

composici6n de la novela, ya que las primeras ediciones de que se tienen noticia 

datan de 1554 y no se sabe si existieron algunas anteriores, y si la obra circulé 

en forma de manuscrito. El ultimo problema que ha inquietado a fa critica es el 

lugar del LdT en la novela picaresca, tema que ya abordé en paginas 

anteriores”, y que, desde mi perspectiva, corresponde a un problema 

estructural. Asi pues, en los siguientes incisos revisaré el estado actual de estos 

problemas, sin pretender, en modo alguno, resolverlos, sino unicamente 

presentar un panorama. 

> Marcel Bataillon, “Un problema de influencia de Erasmo en Espaiia. El ‘Elogio de la locura’”, en 
Erasmo y el erasmismo, Barcelona: Critica, 1977, p. 335. 

>” Ver supra, p. 18 y ss. 
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1.3.1. Fecha 

La fecha de composicién de la novela que se conoce con el titulo de La vida de 

Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas y adversidades” es, hoy en dia, tema de 

discusién, aunque se suele inferir que circunda el afio 1550. Las primeras 

ediciones que se conservan de Ja obra son de 1554, y se publicaron en Burgos, 

Amberes, Alcala de Henares y Medina del Campo. Las cuatro ediciones 

presentan variantes, pero los criticos suponen que provienen de una editio 

princeps que, segtin Francisco Rico, “probablemente vio la luz en 1553-0, si 

acaso, en 15526". A pesar de estas variantes, las ediciones de Alcala y 

Amberes parecen proceder de una fuente hoy perdida, aunque la edicién de 

Alcala contiene interpolaciones (muy probablemente del editor) que no aparecen 

en las otras ediciones. La ediciones de Burgos y Medina también presentan un 

vinculo, al cual se ha llegado porque ambas comparten los mismo errores, y eso 

hace sospechar que la edicién de Burgos proviene de la de Medina del Campo™. 

Sobre la fecha en que el autor anonimo escribidé la obra se han planteado 

varias hipotesis, aunque el asunto continua atin siendo un enigma que 

probablemente nunca pueda resolverse. Dentro de estas suposiciones la mas 

38 Es tesis de Francisco Rico que el célebre titulo fue un afiadido posterior del impresor Juan de Junta, asi 

como la divisi6n en “tratados” y los epigrafes. Asi pues, la novela no cuenta con titulo original, y el que 

conocemos provendria de] prélogo de la novela misma, donde se indica que quienes lean el texto “vean que 
vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades” (Cf. LdT, ed. cit., p. 9). 

» Esta, fechada el 26 de febrero, presenta “ediciones e interpolaciones, con toda probabilidad de mano 

ajena, inhdbiles e impertinentes casi siempre, que revelan en algun caso una intencién moralizadora”, José 

F. Gatti, Introduccién al “Lazarillo de Tormes”, Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1968, p. 
10. 
® Descubierta en 1996 como parte de los libros que componen Ia Biblioteca emparedada de Barcarrota, en 
Caceres, Extremadura. 

$} Francisco Rico, “Introduccién”, en LdT, 13*. 
® Félix Carrasco asi lo hace notar en su edicién del LdT, New York: Peter Lang publishing, 1997, p. 
XXXVI. 
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acertada, creo, es la que plantea Francisco Rico: propone un “marco cefidisimo” 

para la escritura de la novela: entre noviembre de 1551 y finales del afio 1553, 

afio de publicacién de la obra®*, Sin embargo, durante mucho tiempo fue el 

mismo texto del Lazarillo el que dio pistas a los investigadores sobre la fecha en 

que probablemente pudo haber sido redactado, debido a dos alusiones 

histéricas concretas que, no obstante, han sido interpretadas de manera diversa. 

La primera indica que, cuando Lazaro tenia ocho aftos, “se hizo cierta armada 

contra los moros, entre los cuales fue mi padre” (LdT, I, 14), y mas adelante, se 

aclara que se trat6 de “la de los Gelves” (LdT, I, 21), es decir, de la 

desafortunada expediciodn de don Garcia de Toledo contra la isla de los Gelves 0 

Djerba, cercana a Tripoli, realizada en 1510, que, como refiere Francisco Rico, 

fue recordada durante decenios. Sin embargo, Marcel Bataillon propuso en 1958 

que se trat6, mas bien, de “la expedicién de don Hugo de Moncada, que tomé 

los Gelves en 1520”°°. 

La segunda alusién historica se menciona al final de la novela, en el 

ultimo parrafo, donde Lazaro refiere que los sucesos que narra (es decir, los 

rumores sobre su mujer) sucedieron “el mesmo afio que nuestro victorioso 

Emperador en esta insigne ciudad de Toledo entrdé y tuvo en ella Cortes, y se 

hicieron grandes regocijos, como Vuestra Merced habra ofdo” (LaT, Vil, 135). 

Esta fecha es la que mas polémica ha provocado, ya que el emperador Carlos V 

celebré Cortes en Toledo tanto en 1525 como en 1538-39. Asi pues, los criticos 

se debaten entre dos hipétesis sobre la fecha de composici6n de la novela: en 

§ Francisco Rico, “Introduccién”, en LdT, ed. cit., p 25*. 
* José F. Gatti, ob. cit., p. 14. 
§ Marcel Bataillon, Novedad y fecundidad del “Lazarillo de Tormes”, p. 23. 
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1525-1526, cuando Lazaro contaria con unos veinticuatro afios, como lo cree 

Alberto del Monte, quien declara: 

Escrita en esos afios (1525-1526) la novela fue  publicada 

inmediatamente o poco tiempo después, como lo atestiguan el prdlogo 

de la obra, en el que se declara que la finalidad del escritor es la difusi6n 

entre el publico lector, y el hecho de que las tres primeras ediciones 

llegadas hasta nosotros se presenten Unicamente con el nombre del 

impresor, Jo cual significa que estaban ya prescritos los privilegios de 

impresion, validos cerca de quince afos.© - 

O, por otra parte, después de 1539, mas bien hacia 1550, como piensan 

Marcel Bataillon, Fernando Lazaro, y Francisco Rico®’. El primero esgrime, para 

ello, el hecho de que “el unico hecho notable de historia social al que alude el 

relato de Lazaro nos lleva al ambiente de la década 1540-1550". Se refiere a 

las medidas que las ciudades espafiolas tuvieron que tomar contra los mendigos 

y vagabundos a partir de 1540. Pero este argumento ha sido objetado con el 

hecho de que medidas de tal tipo fueron implantadas desde antes®’. Asi pues, 

podriamos decir, con José F. Gatti, que “el problema de la fecha de composicién 

del Lazarillo de Tormes es, en rigor, insoluble’, si nos atuviéramos 

exclusivamente a los argumentos hasta aqui expuestos. Pero existe un 

argumento mas que convincente para la dataci6n de la novela en 1552, 

defendido tanto por Francisco Rico como por Alberto Blecua. Ef primero toma 

® Alberto del Monte, ob. cit, p. 18. 

§7 Entre otros. José F. Gatti hace notar que entre los criticos que se inclinan por la primera fecha se 

encuentran Cotarello, Charles Philip Wagner, Cavaliere, Sicroff, Asensio y Martin de Riquer; para Cejador, 

Bonilla, Gonzalez Palencia y Bataillon la referencia a las Cortes de 1538-39 es la acertada. Ver José F. 
Gatti, ob. cit., p. 15. 

§ Marcel Bataillon, Novedad y fecundidad del “Lazarillo de Tormes”., p. 24. 

6 Del Monte observa que “en las Cortes de Valladolid de 1518 y de 1523 ya se aprobaron medidas 

encaminadas a que nadie pudiera mendigar fuera de su ciudad, y en las de Toledo de 1525 se prohibid 
mendigar sin licencia del Consejo”, en ob. cit., p. 19. 

% José F. Gatti, ob. cit., p. 17. 

40



como base la popularidad y “omnipresencia” que el LdT obtuvo después de su 

publicacién en 1554, hechos que no se advierten en los afos anteriores. Dice 

Rico: 

un libro que los editores de 1554 compiten por imprimir y adicionar zes 

concebible que durmiera inédito desde 1525 6 1530? Un libro que luego 

pobl6é de resonancias las letras castellanas, se folclorizé, dio nombre 

nuevo a un oficio eterno (‘lazarillo”), gpudo haber circulado mas alla de 

un periodo brevisimo sin dejar huella de ningun tipo? La respuesta a esa 

doble pregunta debe ser necesariamente negativa. Se diria razonable, 

asi, concluir que el silencio anterior a 1554 y la multitud de ecos que 

después se escuchan son indicios capitales para poner la composicién 

de! Lazariflo hacia 1552.” 

Blecua, por su parte, apunta: 

lo mas plausible [...] es fechar el Lazarillo en afios muy proximos a los de 

su impresion, quiza inmediatos, lo que explicaria la ausencia general de 

alusiones a la obra y encajaria mejor en la perspectiva literaria — 

desarrollo de la autobiografia novelesca y del coloquio erasmista y 

lucianesco— del medio siglo.” 

Asi pues, y aunque la temporalidad que proporciona el texto haga pensar : 

que nuestra novela pudo haber sido publicada alrededor de 1525, es un hecho 

que una obra que tuvo y ha tenido tanta influencia en la literatura no pudo haber 

pasado desapercibida durante dos décadas. Por lo tanto, podemos decir que, 

tanto su fecha de composicién como su primera edicién (que no deben distar 

mucho) circundan el medio siglo XVI. 

7! Francisco Rico, “Introduccion” a LdT, ed. cit., p. 29*. 
® Alberto Blecua “Introduccién” a su edicién de La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y 
adversidades, Madrid: Castalia, 1972, p. 19. 
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1.3.2. Autoria 

El problema de la autoria también continua sin solucion, y, como en el caso de la 

fecha de composicién, probablemente nunca la encuentre. La vida de Lazarillo 

de Tormes, y de sus fortunas y adversidades es un texto cuyo autor nunca 

pretendi6é darse a conocer, ya que el anonimato de la obra esta estrechamente 

relacionado con Ia intencién del texto, como afirman, entre otros, Francisco Rico 

(‘La novela debia ser fiel por entero a la ilusién autobiografica’’*) y Alberto 

Blecua, para quien el problema de la autoria es “inherente al de la interpretacién 

de la obra”’*. Segtin Rico”®, el LdT es, mas que una ficcién, una “falsificacién’, 

un “apocrifo”. Esto se debe a la intencién misma del autor de hacer pasar la obra 

como una autobiografia verdadera. Para este autor: 

el anonimato, pues, condecia con la peculiaridad del Lazarilio en el 

horizonte literario del momento y, ademas, permitia al narrador practicar 

una de sus tretas mas queridas, sentando unas premisas y deslizando 

luego un factor que alteraba enteramente la conclusion prevista: a 

nuestro propésito, los lectores acometian el libro como pura ‘verdad’ y 

acababan encontrando una ‘mentira’ que instauraba un género de ficcién 

admirablemente nuevo.’® 

Asi pues, “el autor del Lazarilio se propuso precisamente ese objetivo: 

presentar la novela {...] como si se tratara de la obra auténtica de un auténtico 

Lazaro de Tormes””’, ya que “aspiraba a hacer al lector victima de una 

® Francisco Rico, La novela picaresca y el punto de vista, Barcelona: Seix Barral, 1976, p. 38. 
™ Alberto Blecua, ob. cit., p. 44. 
™ Francisco Rico, “Introduccién” a LdT, ed. cit., p. 32* y ss. 
% Ibid., p. 34*. 
7 Francisco Rico, “Lazaro de Tormes y el lugar de Ja novela”, en Problemas del Lazarillo, Madrid: 
Catedra, 1988, p. 154. 

42



supercheria”’®. La hipdtesis que sobre la autoria de la obra plantea Francisco 

Rico es que el autor jamas habria aprobado el hecho de que se diera a conocer 

su nombre, pues el hacerlo hubiera implicado violentar “la sustancia misma del 

experimento””®. . 

De hecho, si se tuviera noticia plena de la atribucién de la novela a tal o 

cual personaje, eso influiria decisivamente en la percepcién que de la obra 

tendriamos, aunque, como afirma Alberto Blecua en Ja introduccién a su edicién 

del LdT, !a obra es tan “ambigua’ y “polisémica” que las caracteristicas del autor 

se diluyen en un mar de conjeturas. Asi pues, un elemento evidente de la obra, 

la critica al estamento clerical, podria proporcionarnos alguna idea sobre fa 

personalidad del autor. Sin embargo, este anticlericalismo tan evidente es 

entendido por los criticos de diversos modos. Las opiniones entre si el autor era 

un erasmista, un anticlerical, un converso o un escéptico varian, como ya he 

apuntado, y, debido a razones estructurales de la obra (el cardacter 

autobiografico de la narracion, es decir, ya que se trata de una obra relatada en 

primera persona, es dificil atribuir las opiniones de Lazaro al autor), la 

interpretacién dependera de la lectura que se realice®®; sin embargo, podriamos 

afirmar, con Bataillon, que “resulta secundario a qué familia espiritual de Espaiia 

pertenece nuestro autor anénimo. Lo que parece evidente es que, ante todo, 

pertenece a la gran familia de los espiritus libres y no a las almas timoratas”*’. 

® Ibid., p. 155. 
% Ibid., p. 157. 
5 Asi, entre los criticos que interpretan la critica religiosa de manera positiva se encuentran M. J. Asensio y 

Francisco Marquez Villanueva; para Bataillon y Rico se trataria Gnicamente de un simple anticlericalismo; 

por la hipotesis de que se trataria de un converso se inclinan Américo Castro, Claudio Guillén y Fernando 
Lazaro. Cf. Alberto Blecua, ob. cit., p. 33-34. 

5! Marcel Bataillon, Novedad y fecundidad del “Lazarillo de Tormes”, p. 18-19. 
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Pero, atin sin conocer quién fue el autor de la obra, ésta se nos presenta como 

un texto que necesita de un autor. Como asegura Marcel Bataillon®’, existen 

textos cuyo anonimato importa poco al lector, pero ése no es el caso del LaT, y 

por ello fos criticos se han preocupado por desvelar el misterio. Sin embargo, 

ésta ha sido una tarea que, hasta la fecha, ha fracasado, ya que no existe una 

sola mencién a candidato alguno en fecha cercana a la publicacion de la obra.’ 

Existen, por supuesto, algunas hipdtesis al respecto, unas probables y 

otras descabelladas (como la que supone que el texto fue escrito por una 

cofradia de picaros en dos dias, o por un conciliadbulo de obispos en viaje a 

Trento®), Y, entre éstas, la mas plausible para algunos™ es, también, la primera 

que se formuld, en 1605, por fray José de Sigiienza, y que otorga la paternidad 

de la novela al jerénimo fray Juan de Ortega. E! monje cuenta, en su Historia de 

la Orden de San Jerénimo, que hallé el borrador manuscrito del LdT en ta celda 

de su correligionario. Sobre la vida de este fraile se sabe que tomo el habito en 

el monasterio de San Leonardo, en Alba de Tormes, y que para 1539 era ya una 

importante personalidad a quien ef Emperador Carlos V habia ofrecido el 

obispado de Chiapas, mismo que fue rechazado. Fue general de su orden de 

1552 a 1555, y estuvo encargado de la administracién de la morada del 

Emperador cuando éste decidié retirarse al monasterio jerénimo de Yuste. Entre 

las objeciones que se arguyen a la atribucién a fray Juan de Ortega esta la de 

que es poco probable que un clérigo escribiera una satira tan mordaz contra el 

8 Ibid, p. 11. 
® Francisco Rico, “Otros seis autores para el Lazarillo”, en Problemas del Lazarillo, p. 71-72. 
# Entre los que se cuentan Marcel Bataillon y Francisco Rico, entre otros; sin embargo, como nos cuenta 
José F. Gatti, en ob. cit., p. 20, esta atribucién permanecié olvidada durante mucho tiempo hasta que 
Bataillon mostré interés en ella.



clero; pero, como hemos visto, y como objetan Bataillon y Rico, este argumento 

es poco valido, ya que, segtin el ultimo, “el fortisimo espiritu critico de los frailes 

reformados de la época se exacerbaba en lo referente a la falta de caridad y a la 

bajeza moral det clero”®®. De hecho, creo que una critica tan acerba (no hay en 

la obra un solo clérigo que escape al ataque) solo podia provenir de un religioso 

profundamente indignado por la forma de vida a que se habia visto reducida la 

clerecia de su tiempo, aunque este argumento también convendria a un 

converso. Sin embargo, como afirma Bataillon, “la atribucién de un libro chistoso 

a un fraile jerénimo no es cosa que se invente facilmente”®= , y este hecho podria 

reforzar esta hipdtesis. 

Otro candidato (el histérico, pues de hecho durante dos siglos se creyé 

que él habia sido el verdadero autor e incluso su nombre figurdé, posteriormente 

a la publicacién de la Historia de la literatura espafiola de Bouterwek (1804), en 

ediciones de la novela) es el escritor Diego Hurtado de Mendoza. En 1607 y 

1608, Valerio Andrés Taxandro y el padre Andrés Schott, S. J., respectivamente, 

atribuyeron el LdT a Mendoza. Esta hipdotesis fue destruida a fines del siglo XIX 

por el hispanista francés Alfred Morel-Fatio. Entre otras razones, Morel-Fatio 

asegura que ‘la tradicién que atribuye el Lazarillo a Mendoza no tiene otro 

fundamento que esa necesidad de colocar un nombre conocido, popular, sobre 

un libro que su verdadero autor, por un motivo cualquiera, ha evitado firmar’®’. 

Asi pues, tras refutar a Hurtado de Mendoza como autor, Morel-Fatio propuso a 

8 Francisco Rico, “Introduccién” a LdT, ed. cit.,, p. 35*. 

8 Citado por Francisco Rico en ob. cit., p. 36*. 

§ En el prefacio a su edicién francesa de la Vie de Lazarillo de Tormes, Paris, 1886. Citado por José F. 
Gatti en ob. cit., p. 23. 
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Juan de Valdés, el célebre autor del Dialogo de la Lengua, o alguien que “ha de 

parecérsele mucho”®® . Asi lo creyo también M. J. Asensio, aunque esta conjetura 

es poco probable; también se ha pensado en el hermano de este Ultimo, Alfonso 

de Valdés, aunque esto supondria que el libro habria sido compuesto antes de 

1532, y, como hemos visto, esto es poco probable. 

Asi pues, la critica contemporanea ha tratado de atribuir la autoria de la 

obra a varios personajes, entre los que se encuentran Lope de Rueda, 

Sebastian de Horozco, Pedro de la Rua y Hernan Niiiez de Toledo. Las 

discusiones sobre otorgar la autoria a cualquiera de estos autores se basan en 

concordancias estilisticas o tematicas de sus obras con el Lazarillo, pero sdlo se 

trata de especulaciones. El problema de !a autoria del LdT es uno de los 

grandes misterios de la historia literaria que, probablemente, nunca encuentre 

solucion. 

58 Cf. Francisco Rico, “Introduccién” a LAT, ed. cit.,, p. 38*. 
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2. El Lazarillo de Tormes como novela del aprendizaje 

azaro de Tormes, pregonero de Toledo, casado con la amante de un 

clérigo cinico, deshonroso personaje que, desde la perspectiva del 

presente narrativo con que inicia la novela, relata la historia de su vida con el 

Unico objetivo de defender su estado ante las posibies criticas que quienes lo 

conocen puedan hacer sobre su persona, y, sobre todo, de justificar ei hecho de 

que, gracias a lo que nos cuenta, ha logrado Ilegar a “buen puerto”, es, ante 

todo, un individuo que ha aprendido de la vida, de las situaciones, y, sobre todo, 

del ejemplo de los otros, un comportamiento que tiene poco de ejemplar. El LdT 

es un texto que desde un principio se presenta como una novela en la que el 

lector observa cémo un personaje inicia, desarrolla y finaliza un proceso 

educativo, pero también vera cémo sera aplicado este aprendizaje, y con qué 

fines sera utilizado. Este recorrido que Lazaro realizara es, ante todo, el de una 

educacién peculiar, que se distancia notablemente de la educacién que una 

sociedad como la espafiola del siglo XVI desearia para sus nifios, y ef de la 

aplicacién de los principios de esa educacion en fa vida adulta. 

Durante el Renacimiento la infancia era considerada la época del 

aprendizaje. Se aprendia del espacio de la casa, del pueblo, de los juegos con 

otros nifos de la misma edad o mayores que tenian mas experiencia. Se 

aprendia a utilizar el propio cuerpo, las “reglas de pertenencia a la comunidad 

989 lugarefia”’”, en fin, se aprendian las cosas que constituyen la vida. Los padres 

® Jacques Gélis, “La individualizacion del nifio”, en Historia de la vida privada. Tomo 5: El proceso de 
cambio en la sociedad de los siglos XVI y XVII, Madrid: Taurus, 1992, p. 314. 
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ocupaban un lugar fundamental en este proceso. Como nos informa Jacques 

Gélis: 

E! aprendizaje de la infancia y de la adolescencia debia robustecer el 

cuerpo, aguzar los sentidos, hacer al individuo apto para triunfar de las 

malas jugadas del destino y, sobre todo, capaz de transmitir la vida para 

que, llegado el momento, garantizase la permanencia de la familia. 

El anénimo autor del LdT (0, deberiamos decir, el mismo Lazaro 

narrador?) inicia el relato de las ‘fortunas y adversidades’ de un individuo 

corrompido situandoto precisamente en la infancia, en la época del aprendizaje 

(hay que decir que esto representa, también, una novedad en el panorama 

narrativo, ya que nunca antes se habia descrito con tanto detalle la etapa infantil 

de un personaje; si la infancia era mencionada, era sdlo con el objetivo de pasar 

inmediatamente al relato de la edad adulta). Pero la educacién que en esta 

novela recibe el nifio invierte los esquemas sociales establecidos. Entre los 

primeros hechos que se relatan esta la separacién del padre de Lazaro de su 

familia. La Unica leccién que el nifio recibe de su padre (0, por lo menos, la unica 

que vemos que aplicara después) esta relacionada con el suceso por el cual fo 

apresaron: Tomé era molinero, y lo acusaron por “ciertas sangrias mal hechas 

en los costales de los que alli a moler venian” (LdT, |, 14). Este acontecimiento 

sera repetido por el hijo, cuando, al servicio del ciego, perfore el jarro de vino. 

Asi pues, el aprendizaje de Lazaro toma una orientacién opuesta a la esperada 

socialmente, pero que en el contexto de la obra adquiere un enorme sentido. De 

hecho, podemos decir que el LdT es, ante todo, una obra en la que se muestra 

Ibid, p. 314-315. 
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cémo el protagonista, a través de una serie de episodios en los cuales se 

relaciona con diferentes personajes, se apropia del comportamiento de éstos y 

los aplica a su vida, como hubiera hecho de haberse mantenido al lado de sus 

padres. Pero si ni sus padres eran modelos de conducta, mucho menos lo serfan 

sus amos; es necesario insistir en que el hecho de que los padres del nifio se 

muestren como personajes envilecidos, fo condiciona como miembro de un linaje 

previamente desacreditado. Por ello, Lazaro de Tormes es un personaje unico 

en la historia literaria, ya que, como afirma Lazaro Carreter, se trata del “primer 

personaje literario con conciencia de que, en un momento de su vida, es 

resultado simultaneo de su sangre, su educacién y su experiencia””’. 

Esta ultima afirmacién de Lazaro Carreter nos indica que, ademas de los 

tres elementos (linaje, aprendizaje y aplicacién de éste) que conforman la 

personalidad del narrador-protagonista, a quien analizaremos con detalle al 

inicio del siguiente capitulo, Lazaro de Tormes aparece como un personaje 

nuevo en la literatura. Aunque, como hemos visto en e! capitulo anterior, los 

personajes pertenecientes a las clases bajas ya habian figurado previamente en 

obras de la tradicidn literaria, nunca antes se habia puesto tanta atencién a uno 

de ellos, y mucho menos se le habia otorgado la palabra para que se describiera 

a si mismo. Pero lo importante es que en esta obra, tanto protagonista como 

narrador son una ficcién tras la que el autor se encubre para mostrarnos el 

proceso de la degradacién: no sdélo la de su personaje Lazaro nifio, que tras 

cada episodio aprende una leccién de corrupci6n e hipocresia, sino la del Lazaro 

adulto que, en el hecho mismo de relatarnos su historia, es decir, en su 

» Femando Lazaro Carreter, ob. cit., p. 211. 
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intencionalidad, se corrompe. El LdT, la primera ficcidn autobiografica de la 

literatura moderna, es, también, la primera obra que nos muestra con todo 

detalle la intimidad de un hombre miserable, de un ser humano que, justo debido 

a los tres elementos que constituyen su personalidad, ha llegado a jactarse de 

su deshonrosa situaci6n. Como nos dice Francisco Rico: 

la prosa narrativa, en particular, no contaba con precedentes cercanos de 

una atencidn tan sostenida y exclusiva a un personaje de la ruin calidad 

de Lazaro Gonzélez Pérez.” 

El LdT es una novela de aprendizaje, en la cuat el narrador nos cuenta 

cémo, a través de una educacidén que le ha ensefiado el cinismo, la falsedad, y 

la corrupcién de la sociedad, ha llegado a obtener una situacién de bienestar. 

Porque lo unico que ha producido en Lazaro esta educacién negativa ha sido 

convertirlo, a cada paso de la novela, en un personaje que, en una sociedad con 

formulas que se han vuelto convencionales y vacias de significado (como la 

bondad, la caridad y el honor), encuentra precisamente el vacio de las mismas y, 

por lo tanto, se vacia a si mismo. Un ejemplo es el aprendizaje, tan caro a la 

sociedad espafiola de la época, de los valores religiosos. Como indica Francisco 

Marquez: 

No cabe duda de que el autor apunta hacia el lado religioso con toda esta 

exploracién de la maldad humana, prueba abrumadora de la ausencia de 

caridad en el seno de una sociedad muy orgullosa de titularse cristiana.* 

En el transcurso del aprendizaje, un nifio en formacion comprendera la 

naturaleza humana en su lado negativo, ya que, para él, las relaciones con los 

» Francisco Rico, La novela picaresca y el punto de vista, p. 16. 

° Francisco Marquez Villanueva, art. cit., p, 375. 
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hombres se convertiran en un campo de batalla en el que siempre debera 

mantenerse alerta, para, asi, poder llegar ‘a buen puerto’. Como nos dice Alan 

Francis: 

El aprendizaje de Lazarillo sigue la ruta de crecimiento de la comprensi6n 

humana por toda esta vida recreada y revivida en sus momentos de 

maxima intensidad en cuanto a una accién reciproca humana y de guerra 

psicolégica.™ 

Asi pues, el LGT es una novela de aprendizaje, una novela en que la vida 

con toda su crueldad (una crueldad que proviene de la sociedad y que, el autor, 

al mostrarnosla, critica) ensefia a un nifio que, con aparente inocencia, se 

enfrenta progresivamente con el aprendizaje del dolor, de la mentira, de la 

falsedad. Por esto mismo, y aunque pueda parecer paraddjico, el LdT no 

pretende ser una obra didactica, sino sarcastica, ya que el autor se conforma 

con presentarnos a un personaje en determinadas situaciones, pero pocas 

veces utiliza esto como pretexto para moralizar, aunque si lo hace para ironizar; 

asi pues, se trasluce en el texto una toma de postura del autor frente a 

determinados episodios o comportamientos de la sociedad espafola del siglo 

XVI. Como nos dice Charles Minguet: 

on pourrait voir dans le Lazarillo de Tormes un roman d’apprentissage, 

mais d’apprentissage négatif. L’auteur choisit des modéles pour Lazare, 

mais ce sont des modéles corrompus. C’est la, dans le choix des 

modéles, qu’apparait sans doute lauteur, plutét que dans les expressions 

ou s’expriment des concepts moraux ou religieux dont la portée satirique 

est fort banale pour l’époque.® 

54 Alan Francis, Picaresca, decadencia e historia, Madrid : Gredos, 1978, p. 97. 

5 Charles Minguet, Recherches sur les Structures Narratives dans le « Lazarillo de Tormes », Paris : 

Centre de Recherches Hispaniques, 1970, p. 85. 
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El LdT, obra que muestra un proceso educativo, se constituira, finalmente, 

en una visién desencantada de la sociedad de su tiempo. Pero vayamos por 

partes. 

2.1. Relacion amo-criado 

El aprendizaje de Lazaro se fundamenta en la experiencia que adquiere con los 

individuos con quienes se relaciona. Este es un hecho de enorme importancia 

para la comprensién de la obra, pues nos ensefia como se conforma una 

personalidad, es decir, cémo, a través de la experiencia, a través de Ja relacién 

que un individuo en proceso de formacién establece con otros individuos, éste 

se apropia del comportamiento de ellos y lo hace suyo. Por las caracteristicas 

mismas de la situacién del nifio, a quien su madre entrega, el vinculo que 

establece con estos individuos se fundamenta en una relacién de servicio, en la 

que el nifio ofrece su ayuda a cambio de manutencién y comida. En este 

sentido, los amos vendrian a sustituir a la familia, aunque a cambio el mozo 

debera cumplir con una funcién. En el transcurso de la narracion, en el itinerario 

de la vida del nifio al servicio de estos personajes, Lazaro desempejia su funcién 

como mozo con cada uno de sus amos (sobre todo con los dos primeros, el 

ciego y el clérigo), pero ellos no sdlo no responden como se esperaria de ellos, 

cumpliendo su parte de! trato (es decir, cuidar del nifio y, sobre todo, 

alimentarlo), sino que, ademas, inducen la hostilidad de Lazaro. Asi pues, 

tenemos por una parte al nifio que, en su aparente.inocencia, entra en contacto 

con personajes que representan a miembros de la comunidad que deberian 
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proveerlo, pero que como forman parte de esta visién que el autor nos presenta 

de una sociedad corrompida, no lo hacen. Nos dice Georgina Sabat de Rivers: 

Una vez lanzado en el mundo y solo frente a él, Lazaro empieza a 

conocer a través de sus amos lo que es la hipocresia y la falta de 

caridad.® 

2.1.1. Caracteristicas 

Asi pues, cada una de fas relaciones de Lazaro con sus amos representa, por 

una parte, una critica al estamento que éstos personifican, pero también el 

hecho de que Lazaro aprende a comportarse segtin los parametros negativos de 

esos estamentos. Este elemento fundamental de la novela se da principalmente 

en los tres primeros tratados, mientras Lazaro experimenta de manera vivencial 

su propio proceso de aprendizaje. Como de lo que se trata es de que el nifio 

comprenda la mecanica del proceso de socializacion, los tres primeros amos 

representan los tres estamentos de la sociedad espafola del XVI, en la que ain 

pervivia el orden medieval de los Tres Estados: labradores, clerecia y nobleza. 

El ciego representa a un sector del estamento de los trabajadores, de los 

siervos, que ofrecian un servicio (el ciego vive de predicar y rezar para otros); el 

clérigo, evidentemente, encarna al estamento clerical, y aunque no es el unico 

representante de este grupo en la obra, es de quien Lazaro obtiene la primera, la 

mas directa y la mas importante de sus experiencias con la clerecia; y, 

finalmente, el escudero, quien encarna los valores de la nobleza. 

% Georgina Sabat de Rivers, “La moral que Lazaro nos propone”, Modern Language Notes, XCV, 1980, p. 
240. 
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2.1.2. Niveles de aprendizaje 

El hecho de que los amos de Lazaro se caractericen por personificar los valores 

negativos de sus respectivos estamentos también implica que representan un 

aspecto de éstos que se traslada a la vida interior del-nifio que aprende: el ciego, 

en este sentido, simbolizaria el mundo material, el clérigo el espiritual y el 

escudero el de los valores morales. Por ello, cada uno de los tipos sociales, y 

cada uno de los eventos relatados en la novela implica, desde la percepcién de 

Lazaro, una experiencia humana que modificara su visién de mundo y, por fo 

tanto, el punto de vista del narrador. Nos dice Alan Francis: 

El libro entero, pues, refleja lo que se ha denominado una ‘interiorizacién 

de la narraci6n’, en que la realidad y la conciencia del individuo funcionan 

en relacién dialéctica. Asi es que los tipos sociales —mendigo, cura, 

hidalgo- y sus valores y acciones forman parte de una total experiencia 

humana, tanto temporal como social. Estos incidentes particulares se 

experimentan, se reflejan, se asimilan y se recuerdan, cualitativamente, 

sin desgajarse del mundo objeto real.” 

Cada amo, pues, representa una experiencia interior y, por lo tanto, en 

cada una de estas experiencias puede apreciarse un nivel de aprendizaje. En 

general la critica ha interpretado, desde Morel Fatio®, que estos tres primeros 

amos de Lazaro efectivamente representan los tres estados sociales: plebe, 

clero y aristocracia. Pero este andalisis se referia a que las alusiones a estos 

personajes estaban fundamentadas en la intencién del autor de mostrar una 

satira de tipo social, en la cual tanto el ciego como ei cura y el escudero 

%? Alan Francis, ob. cit., p. 98. 

% A quien debemos el primer estudio moderno sobre el LdT (1888). Citado por Alberto del Monte, ob. cit., 
p. 44. 
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representarian los aspectos negativos de cada estamento. Creo que, aunque 

ciertamente no debe desecharse esa idea, sobre todo en el momento en que la 

novela se convierte en una critica social, también debe considerarse que los 

amos de Lazaro ejemplifican, a su vez, modelos de ensefianza y estereotipos 

sociales que son el objetivo principal de la satira social del autor. 

Con cada uno de sus amos Lazaro vive una experiencia que lo marca y 

que lo alerta; en esto Lazaro, ese personaje unico en la historia literaria, se 

distancia de otro tipo de personajes comunes en la literatura, ya que la vivencia 

de las situaciones que enfrenta se convierte en una experiencia interior: 

El héroe del relato épico era, hasta entonces, un personaje no modificado 

ni moldeado por sus propias aventuras; son precisamente las dotes y los 

rasgos connaturales del héroe los que imprimiran su tonalidad a dichas 

aventuras. En el Lazarillo, por el contrario, el protagonista es resultado y 

no causa; no pasa, simplemente, de una dificultad a otra, sino que va 

arrastrando las experiencias adquiridas; el nifio que recibe el coscorrén 

en Salamanca no es ya el mismo que lanza al ciego contra el poste en 

Escalona; ni el que sirve al hidalgo tolera el trote ni las acechanzas del 

fraile de la Merced. Y, de este modo, el pregonero que soporta el 

deshonor conyugal es un hombre entrenado para aceptarlo por la 

herencia y por sus variados aprendizajes.? 

2.2. Tipos de amo 

Los amos de Lazaro representan, pues, a la sociedad corrompida que la novela 

utiliza como escenario. Son ejemplares comunes, ordinarios, especimenes de la 

mas baja calafia que no presentan nada de extraordinario, al contrario, son 

*» Fernando Lazaro Carreter, ob. cit., p. 67. 
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personajes por todos conocidos, familiares, y a la vez bastante despreciables 

desde !a perspectiva del autor. Dentro de este grupo de individuos a quienes 

Lazaro sirve, la mayoria pertenece al estamento clerical (el cura de Maqueda, el 

fraile de la Merced, el buldero, el capellan y el arcipreste), ya que, como vimos 

en el capitulo anterior, interesaba al autor criticar con especial énfasis las 

practicas corrompidas de la vida cotidiana de estos seres. Como nos dice 

‘Margarita Morreale: 

la presentacién del cura de Maqueda, del fraile de la Merced, del buldero, 

del capellan y del arcipreste, no es ni mas satirica ni mas intencionada 

que !a mayor parte de los refranes y chistes, que en Espafa iban de boca 

en boca, sin que por esto flaquera la fe o se menguara la fidelidad a la 

Iglesia.‘ 

Una caracteristica general de los amos de Lazaro es que se rigen bajo los 

principios de las apariencias, y sdlo Lazaro los conocera en su intimidad. De 

ellos aprende la hipocresia; comenta Bruce W. Wardropper: 

Los amos de Lazaro parecen ser lo que no son. El ciego parece 

bondadoso y es cruel; el clérigo de Maqueda parece liberal y es 

mezquino; el escudero parece un caballero bien acomodado y es un 

vanidoso sin dinero; el buldero parece un devoto entusiasta y es un 

tramposo irreverente y avaro; el Arcipreste parece de los buenos y es 

lujurioso. El problema modernisimo del ser y del parecer se concibe, sin 

embargo, en los términos resueltamente medievales de la moral: en este 

mundo todo es hipocresia [...] Los personajes del Lazarilfo presentan 

conscientemente y a sabiendas un aspecto que contradice su intimo ser. 

Y lo hacen por engafiar a los demas con fines innobles las mas de las 

100 Margarita Morreale, “Reflejos de la vida espafiola en el ‘Lazarillo’”, Clavilefio, 30, 1954, p. 29-30. 
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veces por pecar, porque no tienen mas remedio que pecar. Son 

hipécritas en su médula misma.**" 

Pero Lazaro también se encuentra con representantes de otros grupos, 

como mencioné en el inciso anterior, los cuales le dejaran una honda impresion, 

sobre todo su maestro en el arte de vivir: el ciego, quien pertenece al mismo 

grupo social que el narrador y con quien, al final, éste se sentira mas 

identificado. 

2.2.1. El ciego 

El ciego es el primer amo de Lazaro, y su mas importante maestro. Con él inicia 

su proceso educativo, y a su lado aprendera las lecciones mas crueles pero 

también las mas trascendentes de su vida. El es su verdadero mentor, pues a su 

lado aprende que para sobrevivir en la vida debe disimular, engafiar y mentir. Y, 

en parte, gracias a él, Lazaro se convierte también en un verdadero alumno, en 

un ser que, a pesar del sufrimiento, aprende a aprender. El ciego adquiere, en el 

contexto de la obra, un papel relevante en la vida del nifio porque sustituye al 

padre en las ensefianzas, y asi es percibido incluso por el mismo Lazaro, quien 

aprovecha, a la vez, para plantear una paradoja, en la cual un ciego es quien le 

proporciona luz y guia: 

Y fue ansi, que, después de Dios, éste me dio la vida y, siendo ciego, me 

alumbr6 y adestré en la carrera del vivir (LAT, |, 24). 

‘| Bruce W. Wardropper, “El trastorno de Ia moral en el Lazarillo”, NRFH, XVI, no. 3-4, 1961, p. 446. 
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Y por eso, Lazaro de Tormes sera conocido siempre como mozo de 

ciego; incluso cuando el clérigo de Maqueda lo despide, le dice: 

No es posible sino que hayas sido mozo de ciego (LAT, It, 71). 

Como ya se mencioné, el ciego pertenece al estamento de los plebeyos, 

del pueblo, pero a un sector de este estamento que se dedicaba a proporcionar 

servicios, los cuales, en su mayoria, estaban también vinculados con la actividad 

religiosa, ya que el mayor ingreso del ciego provenia de la limosna que recibia 

por recitar oraciones (aunque también obtenia dinero recetando remedios). Con 

este personaje es, precisamente, con quien Lazaro se convierte en un picaro, ya 

que debera responder a la ruindad del ciego y a su mezquindad. Lazaro entra a 

servirlo para guiarlo, para mostrarle el camino, pero los papeles se invierten, 

pues sera el ciego quien se transforme en el verdadero guia del nifio. 

Este personaje fundamental en la construccién de la novela no es 

invencion del autor anénimo, sino, como vimos anteriormente, formaba parte de 

la tradicién popular. Pero no solo el personaje era conocido, sino que también lo 

era su rivalidad con el mozo que lo guiaba, y estos personajes ya contenian los 

rasgos de caracter con que aparecen en el LdT: el ciego, mezquino y 

desconfiado, y el criado, pillo y goloso. Los lances de la pareja se encontraban 

ya en una farsa picarda del siglo XHI, pero también era comtn hallarlos en el 

teatro medieval, ya que el ciego a quien Jesus cura su ceguera aparecia en las 

representaciones de milagros, misterios y piezas religiosas, las cuales se 

prestaban facilmente a la inclusi6n de un intermedio comico. En Espafia, como 
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nos cuenta Francisco Rico, al menos a finales del siglo XV ya se encuentra a 

estos personajes: 

el ciego y su criado intervenian en las representaciones sacras que se 

celebraban en Toledo; y en la Farsa del molinero, y posteriormente en la 

Farsa militar (1547), Diego Sanchez de Badajoz inserta escenas tan 

similares a las francesas, en los incidentes y en especial en la 

abundancia de rifias, coscorrones y tropiezos, que no pueden ser sino 

_ famas de un mismo tronco. De hecho, todo indica que la pareja 

constituida por el ciego y su ‘destrén’ se hizo notoria gracias 

precisamente al teatro religioso y a los golpes que uno y otro se atizaban 

en las tablas. 

Pero el ciego como tipo no sdlo pertenecia al ambito literario, sino que 

formaba parte de la vida cotidiana de los espafioles del XVI. Era un personaje 

familiar, que vagaba por las plazas y las calles rezando a cambio de limosna: “EI 

"103 era un dicho comun. De oficio del labrador es cavar..., el del ciego, rezar 

este modo el autor del LdT aprovecha a esta pareja folklérica, que a su vez es 

cotidiana, para mostrarnos la primera parte del proceso educativo de Lazaro. 

2.2.2. El clérigo 

El segundo tratado del LdT presenta al primer miembro del estamento de la 

clerecia que sera criticado en la novela. La vida de Lazaro, como podemos 

apreciar debido a que los miembros de este grupo abundan en la novela, “casi 

se desarrolla bajo la proteccién de la Iglesia’, en palabras de Alberto del 

1® Francisco Rico, “Introduccién” a LdT, ed. cit., p. 87*. 
103 Fray Antonio de Guevara, Epistolas familiares 1, xxxviii; cf. Francisco Rico, ob. cit., p. 85*. 
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Monte™. Pero este estamento sera severamente criticado por el autor andnimo, 

y con el clérigo de Maqueda inicia el ataque. Para la construccién de este 

tratado y del personaje, el autor, nuevamente, hara uso de elementos 

tradicionales, como la Ilave del arca de pan que simboliza el pecado, la 

inclinacién de los clérigos a la mezquindad y a la avaricia, y todo lo que este tipo 

de personajes representan, aunque la anécdota, como nos informa Lazaro 

Carreter, parece que es creacién propia del autor’. Esta gira en torno al 

hambre de Lazaro y a sus intentos por sacar del arca del clérigo el pan. El arca 

sera la verdadera antagonista del pasaje’™™, pero en la persona del clérigo se 

advierten ciertas peculiaridades que Lazaro no olvidara y que marcaran su 

relacién con los miembros de la Iglesia. La avaricia y el egoismo son tas 

principales caracteristicas de !a personalidad del clérigo, ya que lo que mas le 

preocupa de su oficio es el dinero (y no la vida espiritual, como podemos 

apreciar), y beneficiarse de lo que otros le pueden proporcionar, como cuando lo 

invitan a comer, que es el momento en que aprovecha la ‘caridad’ de los otros, 

de la que él carece, y asi asistimos a una inversién de los roles sociales, en la 

que uno de los rasgos de personalidad que deben caracterizar a los miembros 

del estamento clerical se presenta como inexistente en este personaje. Veamos 

un fragmento: 

—Mira, mozo, los sacerdotes han de ser muy templados en su 

comer y beber, y por esto yo no me desmando como otros. 

104 Alberto del Monte, ob. cit., p. 45. 

1 Femando Lazaro Carreter, ob. cit., p. 124. 

° Cf. Ibid. 
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Mas el lacerado mentia falsamente, porque en cofradias y 

mortuorios que rezamos, a costa ajena comia como lobo y bebia mas 

que un saludador. (LOT, Il, 52) 

Como puede observarse en el ejemplo, la hipocresfa hace que esta 

caracteristica det clérigo permanezca oculta y sdlo sea percibida por el criado, 

quien ha aprendido del ciego a observar las cosas no como aparentan ser, sino 

como realmente son. 

2.2.3. El escudero 

Cuando Lazaro abandona Maqueda, tras la experiencia con el clérigo, da inicio 

uno de los pasajes mas célebres de la literatura espafiola, el Tratado tercero del 

LdT, que comienza con la recuperacion fisica Lazaro, tras el duro golpe recibido 

por parte del cura. Hay que hacer notar que de este “fiero golpe” (LaT, Il, 68) 

Lazaro tarda en recuperarse. Y justo cuando se ha recuperado pierde el auxilio 

de las personas que, por compasién ante el herido, lo ayudaban, y debe 

buscarse un amo. Es asi como se encuentra con el escudero y comienza un 

nuevo episodio de la novela, en el cual, nuevamente, intervienen dos 

personajes: Lazaro, protagonista y narrador de la obra, y un nuevo amo, una 

figura que, aunque también pertenecia al acervo popular, hizo por primera vez 

su aparicién en la literatura: el escudero pobre. El escudero ya habia sido 

satirizado por la literatura medieval, como nos informa Francisco Rico: 

Hasta nuestra novela, ese escudero cuya ruina se consuma en la edad 

del Emperador parece haber estado inédito literariamente. Pero en el 

retrato que de él esboza el anénimo, como en la realidad histérica, no 

podian faltar supervivencias del escudero conocido y aun satirizado en la 
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etapa inmediatamente anterior. La literatura medieval, recorrida por una 

fuerte vena antiaristocratica se ensafid en particular con personajes 

como el famélico caballero de Elena y Maria o los miseros infancoes de 

Pero da Ponte. [...] Si en el siglo XII! ya se caricaturiza al caballero que 

envia a su ‘rapagén’ a empefiar los arneses ‘para comer’, en el siglo XV 

era proverbial el criado que obedecia a regafadientes y objetando 

dificultades a las érdenes del escudero depauperado: ‘a escudero pobre, 

rapaz adevino’ se decia."” 

Sin embargo, su inclusién en la narrativa representa una novedad. En el 

siglo XVI, y, mas especificamente, en la fecha en que se compone el LdT 

(alrededor de 1550, si admitimos la hipdtesis mas aceptada), el escudero es un 

personaje cotidiano que pertenece a un grupo social que se encuentra en el 

descrédito total, pues vive en un mundo que ya no existe y que, evidentemente, 

nunca volvera. La presencia de escuderos en !a Espafia de esa época es ya un 

anacronismo, pues, como estos individuos solian vivir a costa de los caballeros a 

quienes servian, y este estamento ya habia perdido su funci6én en la sociedad 

(no hay que olvidar que a finales del siglo XV los caballeros, como guerreros, 

caen ante el avance de las armas de fuego y el nacimiento de una nueva clase: 

el soldado asalariado), su existencia habia perdido razén de ser tanto social 

como econémicamente. Pero como seguian perteneciendo al estamento noble, y 

no habian perdido los privilegios que esto implicaba (como la exencién en el 

pago de impuestos), los escuderos de la Espafia del XVI vivian aparentando que 

llevaban el estilo de vida para el que habian nacido y se comportaban siguiendo 

las pautas establecidas para ello, aunque esto no fuera real y vivieran en la mas 

penosa de las miserias. 

107 Francisco Rico, “Introduccién” a LAT, ed. cit., p. 105-106. 
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El escudero es, pues, una figura incémoda en la época en que el anonimo 

autor escribe la novela. Agustin Redondo nos dice: 

Los villanos, y particularmente los labradores ricos, miran con hostilidad a 

ese representante de un grupo inactivo, que ha perdido su razén de ser, 

pero que sigue gozando de los privilegios de la hidalguia. El escudero, 

consciente de ello, se aferra a estos privilegios y a una mentalidad 

anticuada y nostalgica de tiempos pretéritos que le conduce, aunque esté 

hambriento, a mantener las apariencias de una nobleza que se 

desmorona irremisiblemente. Por eso exalta una honra (muy alejada del 

verdadero honor cristiano) que le lleva a ocuparse por Ia opinién, por el 

qué diran, y le hace reparar tan sdlo en exterioridades; de ahi que dé 

tanta importancia al vestido y a la pulcritud externa, a la espada, al porte, 

al tratamiento.’ 

Y Margarita Morreale, por su parte, indica: 

De los amos del Lazarilio, el que mas se destaca es indudablemente el 

escudero, esa figura de hidalgo, con sus luces y sombras, en la que 

muchos perciben cierta afinidad espiritual con el Licenciado Vidriera, y 

hasta con el mismo Don Quijote. Sdlo la pluma de un artista pudo 

entresacarle de entre su clase, esto es, de entre los muchos individuos 

anénimos, que pasan por los documentos de esos siglos, luchando con 

su propia miseria y las estrecheces de una sociedad que los consideraba 

superfluos. 

El continuo aumentar de su numero resulta alarmante, y una y otra vez 

piden las Cortes que se limite y controle la adjudicacién de cartas de 

hidalguia, para que no disminuyera el numero de los pecheros, cargando 

asi sobre estos una mayor proporcién de los impuestos.'” 

t 

108 Agustin Redondo, “Historia y literatura: el personaje del escudero del Lazarillo”, en Actas del Primer 

Congreso Internacional sobre la Picaresca. Origenes, textos, estructuras, ed. M. Criado de Val, Madrid, 
1979, p. 425. 
‘9 Margarita Morreale, art. cit., p. 29. 
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El escudero que aparece en el LdT representa todas estas caracteristicas, 

y, por ello, es el mas pobre de los amos de Lazaro, pues los valores que exalta 

le impiden adoptar una actitud activa en la sociedad y procurarse el! sustento. 

Lazaro siente simpatia por él, aunque no comparte su posicién ante la vida. Sin 

embargo, y a pesar de las diferencias, Lazaro aprende una importante leccién 

con este personaje, como veremos mas adelante. 

2.2.4. El fraile de la Merced 

La estancia de Lazaro con este personaje es muy breve, y no puede decirse 

mucho de la personalidad de éste mas que Io que el narrador nos cuenta: 

Gran enemigo del coro y de comer en el convento, perdido por andar 

fuera, amicisimo de negocios seglares y visitar: tanto que pienso que 

rompia él mas zapatos que todo el convento (LAT, IV, 110-111). 

Parece que también era tradicional la pareja mozo-fraile, y que los rasgos 

del mercedario que Lazaro describe son topicos adjudicados a los miembros de 

esta orden. Lazaro termina abandonandolo porque no puede seguirle el ritmo y 

“por otras cosillas que no digo”, frase en la que la critica ha interpretado abusos 

sexuales por parte del fraile. Veamos lo que nos dice Fernando Lazaro al 

respecto: 

La reticencia final —aquellas ‘otras cosillas que no digo’— parece aludir a 

asechanzas nefandas; es, en efecto, una figura retérica especialmente 

apta para sugerir materias-escabrosas, eludiéndolas. AUn yendo, pues, a 

abreviar, el escritor ha aprovechado ese recurso —cuyo propdésito de 

motivaci6n realista y satirica parece indudable— para intrigar al lector con 
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una insinuante malicia; y, sobre todo, para colocar a Lazaro ante un 

peligro nuevo." 

Sin embargo, el autor es muy parco en Ia descripcién de este personaje, y 

el hecho de que eluda el tema me parece un motivo insuficiente para atribuir al 

episodio una interpretacién basada en posibles abusos sexuales. Lo que si es 

evidente es que, a partir del inicio de este momento de Ja narracién, la 

percepcién que Lazaro tendra de sus siguientes amos cambiara. 

2.2.5. El buldero 

Como nos informa Marcel Bataillon'"’, Morel Fatio suponia que este episodio se 

habia inspirado en un cuento de // Novellino de Masuccio de Salerno, en e! que 

un monje, explotador de falsas reliquias, resucita a un amigo suyo que se finge 

muerto para hacer creer al pttblico que se traté de un milagro. Pero el mismo 

Batailion afirma que este “género de engafio era comin a toda una literatura de 

historietas”. Asi pues, el personaje del buldero estafador, del “echacuervos’, 

“proviene también de la tradicién literaria (y aparece en la traduccién que hizo 

Diego Lépez de Cortegana del Asno de Oro de Apuleyo, una de las obras que 

mas influyeron al anénimo, como hemos visto), aunque también sabemos que 

era, al igual que los otros, un personaje sacado de la realidad cotidiana, y que 

este relato era sdlo uno de tantos que se atribuian a los echacuervos en la 

Espaiia del siglo XVI, como cuenta Antonio de Fuenmayor en 1595: “mill cuentos 

! Femando Lazaro Carreter, ob. cit., p. 158-159. 

"! Marcel Bataillon, Novedad y fecundidad del Lazarillo de Tormes, p. 34-35. 
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de invenciones de fraires” ''?, Pero la anécdota contada pertenece, nuevamente, 

a la materia folklorica. Nos dice Victor Garcia de la Concha: 

Queda claro, de este modo, que el episodio del Lazarilio pertenece a una 

precisa corriente faceciosa y que lo Unico que hace el anénimo autor es 

circunstanciar, ai hispanico modo y segun patrones muy cefhidos modelos 

preexistentes, un material folklérico.' 

2.2.6. El capellan y el alguacil 

Después de abandonar al buldero, Lazaro se instala con un maestro de pintar 

panderos, a quien apenas menciona (porque al narrador le importa mantenerlo 

en el terreno de lo insignificante, como argumenta George A. Shipley’) , y de 

ahi con un capellan, que lo pone a trabajar como aguador. Estos personajes no 

son descritos, sélo mencionados, aunque parece que este capellan podria 

representar al Unico miembro del estamento clerical que escapa a la critica del 

narrador, ya que pone a trabajar a Lazaro, no lo explota, y gracias a él Lazaro 

puede, finalmente, medrar y adquirir apariencia de “hombre de bien”. Pero este 

punto se comentara mas adelante. E! ultimo amo de Lazaro es un alguacil, a 

quien Lazaro deja porque le parece que ese oficio es muy peligroso. Este 

personaje tampoco es descrito, pero es el unico representante del poder legal a 

quien Lazaro sirve. 

a Cfr. Victor Garcia de la Concha, Nueva lectura del Lazarillo, Madrid: Castalia, 1981, p. 180. 
u Idem. 

‘4 George A. Shipley, “A Case of Functional Obscurity: the Master Tambourine-Painter of Lazarillo. 
Tratado VI”, en Modern Language Notes, XCVII, no. 1-2, 1982, p. 225. 
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2.2.6, Relacion con el arcipreste 

El arcipreste de Sant Salvador no es amo de Lazaro, porque cuando lo conoce 

éste ya ha conseguido un “oficio real’, pregonar los vinos en Toledo, y ha dejado 

de emplearse como mozo. Sin embargo, Lazaro no tiene una relacién de 

igualdad con este personaje, sino que también le presta un servicio por el que a 

cambio recibe beneficios. No sdlo pregona sus vinos, sino que también cumple 

otras funciones que mas adelante veremos. EI arcipreste, pues, se convierte en 

su protector y, aunque formalmente Lazaro no depende de él, recibe a cambio 

de los ‘favores’ que le hace regalos de trigo, carne, panes y otras cosas. Sobre 

el arcipreste podemos decir que, aunque es dadivoso con Lazaro (aunque no 

desinteresadamente), en él se personifica otra de las criticas mas contundentes 

de la obra contra el estamento clerical: uno de los peores defectos que en 

Espafia se achacaban a la clerecia y por la que ésta era ampliamente criticada 

era por el hecho de que pocos curas mantenian el celibato. Como nos informa 

Francisco Rico‘ , la figura del “arcipreste lascivo” era también comun a la 

tradicion literaria. Aparece en el Roman de. Renard, y conocié multiples 

versiones literarias en la Europa medieval (en Espafa sdlo basta recordar E/ 

libro de Buen Amor). Asi pues, en este personaje, a quien por su funcién dentro 

de la narracién no puede atribufrsele la responsabilidad de la degradacién moral 

de Lazaro, se personifica uno de los pecados capitales en los que el clero 

incurria: la lujuria. 

"> Francisco Rico, “Introduccién” a LaT, ed. cit., p. 130, nota 16. 
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2.3. Modelos de ensenanza 

Como mencioné al principio de este capitulo, cada uno de los amos deja algo en 

Lazaro: un modelo de aprendizaje. El picaro aprende a serlo por influencia, y en 

muchos casos, por imitacién directa de sus maestros, y de cada situacién, de 

cada episodio de la novela, de cada experiencia extrae algo. Como nos dice 

Charles Minguet: 

Dans toutes les situations qu’il doit affronter, Lazare tente d’imiter a sa 

maniére, des attitudes et des comportements déja observés chez les 

autres. On peut affirmer que c’est la une constante de son personnage.'*® 

Pero el aprendizaje no se da exclusivamente en el nivel de la imitacién de 

los modelos, sino también en la percepcién que Lazaro tiene de si mismo: 

el pensamiento del muchacho sobre su existencia se va formando sobre 

la base de Ja conducta de los demas que, queramosio o no, estan 

interfiriendo el circulo vital propio.'” 

Lo que extrae Lazaro de su relacién con los otros es una identificacién 

que se convierte en un modelo de conducta a seguir. Cada lance del nifio 

Lazarillo con sus amos sera recordado por el Lazaro adulto como parte de ese 

proceso de aprendizaje que lo hace ser lo que es. Asi pues, cada elemento de la 

obra se subordina a la justificacién del estado actual del pregonero-narrador, 

quien ve en el aprendizaje recibido una prolongacién de los rasgos interiores de 

su persona. El hecho de que Lazaro recuerde, y que lo narrado se fundamente 

en una memoria selectiva, proporciona una pista para inquirir en la importancia 

"6 Charles Minguet, ob. cit., p. 85. 
7 Guzman Alvarez, “Interpretacién existencial del Lazarillo de Tormes’’, en Actas del Primer Congreso 

Internacional sobre la Picaresca. Origenes, textos, estructuras, ed. cit., p. 445. 
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que se le otorga al aprendizaje, a la educacién recibida. Nos dice Francisco 

Rico: 

Las varias etapas en la prehistoria del pregonero funcionan como una 

suerte de frases condicionales, orientadas (...) hacia un futuro que debe 

colmarias de significado’. 

Y en otro lugar agrega: 

Lazaro de Tormes, pregonero de Toledo, recoge y aplica en e/ caso 

todas las ensefianzas recibidas en su aprendizaje de hombre hecho y 

derecho.‘® 

Asi pues, los modelos de ensefianza juegan un pape! fundamental, ya 

que en ellos se sostiene la estructura de la novela. Como ya hemos visto, cada 

uno de estos modelos representa una experiencia negativa que dejara una 

profunda huella en la vida interior de Lazaro; y en estos niveles del conocimiento 

de las cosas de los hombres que extrae de sus amos, Lazaro tiene una triple 

experiencia: con el ciego experimenta el aprendizaje de lo humano, con el 

clérigo el de lo espiritual y con el escudero el de lo social. Y, entre estos modelos 

de ensefianza, el] mas importante en la conformacién de la personalidad del 

deshonrado pregonero es, sin lugar a dudas, el que recibi6 del ciego. 

2.3.1. Con el ciego 

Como ya hemos observado, es el ciego quien proporciona a Lazaro las 

lecciones fundamentales de su vida. El ciego toma como mozo al nifio y le sirve 

"8 Francisco Rico, La novela picaresca y el punto de vista, p. 33. 
"9 Ibid, p. 35. 
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como preceptor y como ejemplo para que éste se convierta en un ser 

deshonesto y cinico. Este personaje sustituye al padre, como hemos visto, por lo 

que podriamos decir que representa un modelo paternal. Es maestro y padre a 

la vez. De él Lazaro aprende no solamente a defenderse y a burlar para obtener 

provecho, sino, sobre todo, aprende que la vida es dolorosa, y que para vivir en 

ella hay que adoptar una actitud escéptica, desconfiada y, sobre todo, de 

constante alerta ante lo que los otros pueden hacer. Como nos dice Antonio 

Gomez Yebra: 

Sin duda, la primordial entre todas las actitudes educativas de los amos, 

es la mantenida por el ciego. De su influencia arranca en muchos 

aspectos la literatura picaresca. El hecho de que existieran con 

anterioridad la mayoria de los episodios que se atribuyen a Lazaro y al 

ciego no estorba para nada este comentario. El ciego no es un payaso, 

no es un bufén, no se dedica a recitar historias de amor o de guerra; el 

ciego es un verdadero maestro, pero un maestro que no ensefia acerca 

de fo externo de las cosas, sino a profundizar en ellas, desconfiando de 

las apariencias para llegar a su esencia misma. El ciego se convierte en 

el verdadero educador de Lazaro.’ 

el ciego es el verdadero educador de Lazaro, y para ejercer su funcién 

utiliza toda clase de recursos: 1) Experimentacién practica (caso del toro, 

caso de las uvas). 2) Consejo prudente y oportuno (‘necio, aprende que 

el mozo de ciego un punto ha de saber mas que el diablo’). 3) El ejemplo 

continuado. 4) Método socratico (cuando las sogas del zapatero rozan la 

cabeza del ciego). 5) Utilizacién de frases biblicas y del romancero para 

adoctrinar al pilluelo. ‘" 

20 Antonio Gomez Yebra, El nifio picaro literario de los siglos de Oro, Barcelona: Anthropos, 1988, p. 
104-105. 
2) Thid, p. 105. 
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En el trato con el ciego, Lazaro aprende una leccién de vida, no de la 

sociedad, pero también aprende a relacionarse con esa sociedad: la extrema 

dureza del mundo es simbolizada en el toro de Salamanca, y también comienza 

la percepcién del nifio de que la vida es un eterno combate, y que las personas 

con quienes se relacione seran siempre sus oponentes; asi pues, Lazaro 

aprende también acerca de la naturaleza humana, y gracias a ello, comienza a 

percibirse como individuo: 

It might mean that the famous ‘alumbramiento’ in the first ‘tratado’ was 

more in the nature of a revelation of the boy's real identity (i. e. a 

revelation not of what he had to do in order to survive, but what he was 

innately capable of doing, and what thereafter would be demanded of 

him) than a revelation of the social realities of that time in Spain’s 

history. 12 

El aprendizaje del nifio con este personaje se desarrolla entre dos 

hechos, que dan entrada y satida a Ja experiencia educativa. En primer lugar 

esta la gran calabazada contra el toro de piedra que el ciego propina al nifio que 

acaba de recibir por siervo. Esta escena es fundamental, ya que es, como dice 

Francisco Rico, “la verdadera partida de nacimiento del muchacho”"*; Lazaro 

sabe a partir de ese momento que se enfrenta con un mundo host: 

Nadie ha dejado de notar la trascendencia de la escena: el coscorrén 

obliga a Lazarillo a tomar conciencia de su soledad y afirmarse frente a 

un mundo hostil da la primera clave de su actitud ante la vida.'** 

"2 BR. Davey, “The concept of man in ‘Lazarillo de Tormes””, The Modern Language Review, LXXII 
1977, p. 597. 
3 Francisco Rico, La novela picaresca y el punto de vista, p. 26. 
'24 Yhid., p. 27. 

’ 
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Y Rico lo interpreta de este modo porque es el mismisimo Lazaro quien 

recuerda la importancia que este primer acercamiento al dolor fisico y a Ja 

desilusion, a la desconfianza, tuvo en su vida: 

Paresciéme que en aquel instante desperté de la simpleza en que, como 

nifio, dormido estaba. Dije entre mi: ‘Verdad dice éste, que me cumple 

avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y pensar cémo me sepa valer (LdT, 

I, 23). 

El ciego es quien se muestra, desde un primer momento, como un 

maestro: 

By obliging his servant to recognize the harshness of the world in which 

he is living, the blind beggar performs a crucial role in Lazarillo’s 

development, for he translates the mother’s commonplace advice into 

experiential terms and forcibly initiates the boy into the utilitarian mode of 

thinking which governs his actions in the seventh tratado. '5 

Y no sdlo le ensefia la crueldad y dureza del mundo, sino también una 

forma de ganarse la vida: la mendicidad (que Lazaro volvera a utilizar con el 

escudero). Aunque el ciego es percibido por el nino como un personaje 

“avariento” y “mezquino” (aunque no lo sera tanto como el clérigo) termina 

siendo, a fin de cuentas, ef mejor de los amos, o por lo menos a quien Lazaro 

recordara siempre como a su verdadero educador, como a su ‘verdadero padre’. 

Los sentimientos de Lazaro por este personaje oscilan del odio y el 

resentimiento a la admiracién y los remordimientos. Debido a que este primer 

amo representa el modelo paterno, todos los sentimientos que en general siente 

un nifio por sus progenitores los vive Lazaro en su relacién con él, pues el ciego 

muestra una personalidad matizada que es capaz tanto del acto mas cruel (la 

5 Richard Bjornson, ob. cit., p. 30. 
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calabazada) como de la sonrisa cémplice, como en el episodio de las uvas de 

Almorox. 

El acontecimiento con el cual concluye la educacién que Lazaro recibe del 

ciego lo encontramos en la escena del poste, cuando Lazaro le indica al ciego 

que ése es el camino que debe seguir y éste se estrella y queda herido (0 

muerto). Este momento de la narracién es antecedido por el episodio de la 

longaniza y la paliza que el ciego da a Lazarillo cuando se da cuenta de la burla. 

De ahi surge el sentimiento de venganza que prepara el desenlace, y este es un 

punto de referencia importante, ahora psicolégico. Se ha establecido una lucha 

sin cuartel entre amo y mozo, ya que, como nos dice Lazaro Carreter, “Lazaro 

esta aprendiendo mas aprisa de lo que el maestro deseaba”’”®. Pero la 

educacién de Lazaro ha concluido, y el ciego sufre las consecuencias. Una vez 

que se ha estrellado con el poste y que Lazaro exclama: “;Como, y olistes la 

longaniza y no el poste? jOlé, olé!” (LdT, |, 45), el picaro ha aprendido a 

defenderse del mundo. 

De este modo, la vida de Lazaro ira gobernada no sélo por la sangre sino 

por su educacién. Se ha puesto a servir, conforme a la ley de tres, con el 

amo mas importante. Y la importancia de este amo consiste en que es 

ciego, en que sus ensefianzas lanzaran el alma del nifio al extravio, mas 

alla del marco de los tres amos, mucho mas alla, para el resto de su vida. 

Al fin del primer tratado, predestinado por la sangre, y guiado, ademas, 

por un ciego, su suerte estara echada. 2” 

Lazaro siempre recordara al ciego. En general, cada vez que vemos que 

el personaje se encuentra en una situacién dramatica, hara una referencia a su 

126 Fernando Lazaro Carreter, ob, cit., p. 118. 

"7 Fernando Lazaro Carreter, ob. cit, p. 113. 
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primer amo, por comparacién. Pareciera que finalizado el tratado primero, y 

debido a que la vida lo coloca en situaciones desafortunadas, Lazaro se olvida 

de los momentos negativos, dolorosos, de los mailtratos que sufria con el ciego y 

recuerda el tiempo en que le servia de guia. Asi pues, Lazaro recordara su 

estancia con el ciego como “una experiencia vital, Unica, cargada de 

consecuencias para el futuro”'”°. 

2.3.2. Con el clérigo 

El hecho de que el segundo amo de Lazarillo sea un cura no es gratuito. En 

primer lugar, inicia con la aparici6n de este personaje la critica que el andnimo 

autor dirige a los miembros corrompidos de la Iglesia. Ya hemos visto que todo 

el texto transpira un singular anticlericalismo (y digo singular porque aun no se 

sabe si proviene de un converso, como quiso Américo Castro, de una cabeza 

erasmista, o de alguien que no pertenecié a los grupos anteriores), que no 

necesariamente involucra en la visién del autor una abierta hostilidad hacia el 

cristianismo (como religién), ni tampoco hacia la Iglesia Catélica: lo que implica 

es una vision de los miembros mas infimos del estamento clerical como parte de 

una sociedad que se ha corrompido. Pero también muestra al personaje que la 

avaricia, uno de los pecados capitales, es de los peores defectos humanos, y 

quién mejor para representar esto que un clérigo. Alberto del Monte interpreta 

este hecho: 

'28 Erancisco Ayala, ob. cit. p. 774. 
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Si el segundo amo es un cura, ello es debido a la necesidad de poner de 

manifiesto que las aventuras de Lazaro con el ciego no son transitorias y 

particulares, puesto que Ja avaricia y el egoismo son peculiares a todos 

los hombres, y resultan agravados atin mas por la hipocresia de aquellos 

que, por su oficio, no pueden ostentarlos con el cruel sarcasmo del 

mendigo ciego. Mas bien el abito de clerezia se convierte para Lazaro en 

el simbolo mismo de la avaricia.”° 

El cura de Maqueda representa Ia avaricia en su esplendor (0, seria mejor 

decir, en su oscurecimiento) y resume toda la miseria del mundo. Es ef amo con 

quien Lazaro sufre mas (porque el nifio nunca establece con él un vinculo 

afectivo, como si lo hizo con el ciego y como hara, mas adelante, con el 

escudero), y en este tratado es donde el hambre del nifio, que era ya su principal 

conflicto con el mundo, con la fortuna, se vuelve insoportable: 

El capitulo muestra una fase mas intensa de la avaricia del amo y, por 

tanto, del hambre del mozo. Aquel carece de todas las sustancias que 

hacian de! ciego un ser humano; su pecadora mezquindad ha crecido en 

la misma proporcién en que le ha disminuido el ingenio. *° 

Lazaro aprende de este personaje que la avaricia domina en cualquier 

lugar y situacidn. Pero también aprende a desarrollar aun mas su ingenio (que 

ya habia utilizado con el ciego) para salir de las circunstancias adversas. El cura 

es peor que el ciego ya que, aunque no maltrata fisicamente al nifio, lo mata de 

hambre y lo engajia sin que éste pueda hacer nada, pues hasta que no se las 

ingenia para sacar e} pan resguardado por el arca, vive indefenso frente al 

clérigo. Como indica Richard Bjornson"", la escena completa esta dominada por 

imagenes de lucha y de puertas cerradas. El cura deberfa representar la 

"29 Atberto del Monte, ob. cit.,p. 45. 
'30 Fernando Lazaro Carreter, ob. cit., p. 128. 
31 En ob. cit., p. 30-31. 
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apertura hacia la vida espiritual, pero, en cambio, en este episodio clausura esta 

posibilidad al cerrar su “hacienda” y mantener el arca de pan fuera del alcance 

del nifio. Asi pues, fa arremetida de Lazaro se dara en una continua busqueda 

de ocasiones para burlar las prohibiciones, y para abrir las puertas que lo 

separan del alimento y de la salud fisica. Lazaro, pues, aprende una de las 

lecciones mas importantes de su vida, el pragmatismo: 

Individuals are separated by a lack of generosity and trust, and the only 

viable approach to survival is a pragmatic one, involving selfishness, petty 

materialism, and deceptiveness. 

2.3.3. Con el escudero 

La relacidn de Lazaro como criado cambia cuando se encuentra con este 

personaje, pues con él no tiene que defenderse ni que estar a la defensiva, ya 

que, como amo, el escudero no representa los peligros que encarnaron los 

anteriores. De hecho, en este tratado se nos muestra una nueva faceta de 

Lazaro, que, por lo que podemos apreciar, él mismo desconocia: !a humanidad. 

Lazaro siente pena por el escudero, se compadece de él, y, aunque éste es, 

como la narracién misma nos Io hace ver, el peor de sus amos, y con quien 

experimenta el mas bajo escalén de su vida en cuanto a sustento ya que él 

mismo tiene que mendigar para darle de comer, el nifio no lo percibe asf; como 

nos dice Francisco Ayala: 

32 Ihid., p. 31. 
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el nuevo amo no representa la opacidad de los anteriores: es 

transparente para Lazarillo, que no tarda mucho en penetrar su alma, en 

descubrirlo, entenderlo y juzgarlo,'? 

Lazaro se entiende con el escudero, y aunque esta lejos de adoptar o 

imitar su postura ante la vida, se desarrolla en él un sentimiento que no habia 

percibido antes: la piedad. La diferencia entre este amo y los anteriores es que 

no cumple la funcidn de antagonista que en los tratados previos habian 

representado el ciego y el clérigo. 

Sin embargo, y aunque su experiencia con este amo no implique un 

combate como en Ios casos anteriores, con el escudero Lazaro asimila una de 

las lecciones mas importantes de su formacién negativa, la cual representa el 

ultimo nivel de esta degradacién educativa: la vanidad del honor como valor 

personal y de la honra como valor social. Pero también aprende la importancia 

de la apariencia, y el hecho de que, en la percepcién que la sociedad pueda 

tener de las personas, una cosa es la apariencia y otra, muy diferente, la 

realidad; por ello, mas tarde, cuando ahorre dinero, lo primero que hara sera 

comprarse ropa; y por ello, también, encubrira la realidad de su matrimonio. 

Lazaro puede ser muchas cosas, pero no es ningtin inocente mozuelo, y 

menos para cuando llega al servicio det escudero. Si bien es cierto, como dije 

lineas arriba, que Lazaro siente piedad por su nuevo patron y que la actitud que 

le observamos en este episodio es muy diferente a la que habia adoptado 

previamente con sus otros amos, esto no le impide, en momento alguno, ver sus 

defectos y la sinrazén del sentimiento de nobleza que tanto aprecia su amo. De 

33 Francisco Ayala, “Formacion del género ‘novela picaresca’”” en Los ensayos. Teoria y critica literaria, 
Madrid, Aguilar, 1971, p. 745. 
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hecho, el autor anénimo es extremadamente irénico en este tratado, y 

especialmente cruel con el escudero y con Lazaro. Cuando este ultimo, por 

ejemplo, dice a Lazaro: “-Eres mochacho —me respondio~ y no sientes las cosas 

de la honra, en que el dia de hoy esta todo el caudal de los hombres de bien” 

(LdT, Il, 99), podemos apreciar que nos encontramos frente a una ironia (una 

“amarga ironia’, como la llama Agustin Redondo™), que transforma a la honra 

en la Unica posesién de un hombre de bien sin bienes. Y el hecho de que el 

escudero sea el Unico personaje de la obra (hasta ese momento de la narracién) 

que no ahuyenta a Lazaro, y el Unico que lo abandona —con lo que Lazaro 

termina su formaci6n (0, por lo menos, la mas importante, pues a partir de este 

tratado lo que hara sera aplicar en su vida lo aprendido), es decir, esa educacién 

corruptora que lo convirtié en el individuo deshonroso que, al final de la obra, 

sabemos que es-, nos presenta, mas que a un personaje ejemplar, a un ser 

tidiculo y traicionero. Dice Lazaro Carreter: 

El hidalgo no es solo aquel fantasmén, mas o menos benévolamente 

dibujado en las primeras paginas del tratado, y que confirma la simpatia 

aneja al personaje en posicién de Toppgewicht, es también este bellaco 

que descubre sin pudor su alma, en la larga confesion final. Y, entonces, 

resulta terrible simbolizar en él ‘la grandeza espafiola’; y dificil aceptar 

que el autor simpatizara con tal personaje. > 

34 A oustin Redondo, art. cit., p. 430. 

135 Fernando Lazaro Carreter, ob. cit., p. 189. 
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2.3.4. Con el fraile, el buldero, el capellan y el alguacil 

En el momento en que. Lazaro es abandonado por el escudero termina la ultima 

gran leccién de su vida y comienza a vivir como un adulto. Su educacién ha 

terminado, y aunque continua siendo mozo de varios amos mas, ya no 

aprendera nada sustancial de éstos, aunque !a experiencia con el buldero le 

ensefia a callar y a no delatar a nadie. A partir del cuarto tratado del LdT el 

protagonista pasa a ser un simple espectador. Como nos dice Claudio Guillén: 

El aprendizaje de Lazaro, en realidad, ha terminado. Lazaro ya es, y su 

persona ha adquirido una forma definitiva. La fortuna, ademas, empieza 

a sonreirle. Y el hombre maduro pone en practica Jas lecciones de su 

adolescencia con la rapidez y decisi6n que caracterizan el ritmo de Jos ° 

ultimos capitulos. °° 

Sin embargo, la presencia de estos personajes en la novela cumple una 

funcidn, no relacionada con el aprendizaje, sino con {a aplicacién de éste. Pero 

esto sera analizado en las siguientes paginas. 

ESTA TESIS NO SALF 
DE LA BIBLIOTR4 

'36 Claudio Guillén, “La disposicién temporal del Lazarillo de Tormes”, p. 275-276. 
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3. La respuesta de Lazaro al aprendizaje 

omo hemos visto a lo largo de este trabajo, el LdT es una obra que se 

construye para mostrar una situacion final de deshonor. En la estructura 

misma de la obra esta siempre presente el objetivo del narrador-protagonista, es 

decir, explicar ‘el caso’. Y como para explicarlo no se escuda en argumentos 

morales por medio de los cuales pueda esgrimir una defensa de su persona, 

sino que lo hace a través de una historia, de su historia, del relato de su vida y 

del recorrido que ésta ha sufrido desde una situacién de miseria y sufrimiento 

hasta un estado de bienestar basado en la aplicacién del aprendizaje negativo, 

en fa elucidacién de ‘el caso’, en el hecho mismo que lo motiva a contar la 

historia, Lazaro de Tormes, pregonero de Toledo, revela el proceso de su 

educacion y, de esta manera, responde a los requerimientos que se hacen sobre 

su persona. Asi pues, en el acto de la escritura Lazaro nos ensefia lo que ha 

aprendido. Nos dice Francisco Rico al respecto: 

‘La verdad’ del ‘caso’, en efecto, esta menos en el par de paginas que se 

le dedica al final que en la convergencia hacia ese desenlace de los 

principales factores de la narracién. ‘La verdad’ esta en el aprendizaje de 

Lazaro, en las experiencias que lo han moldeado, en el talante que ha 

ido forjandose y que nos hace entender por qué ahora niega a la vez que 

confiesa.'*” 

A lo largo de la novela podemos observar cémo un personaje de baja 

extraccién, un ser humilde (y humillado) relata hechos de su historia personal 

como respuesta a la peticién de un enigmatico personaje, ‘Vuestra Merced’, 

'37 Francisco Rico, “Lazaro de Tormes y el lugar de la novela”, en Problemas de Lazarillo, Madrid: 
Catedra, 1988, p. 171. 
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amigo del arcipreste de Sant Salvador, quien le ha preguntado por el caso; pero 

también vemos que en esa respuesta, que es la obra misma, esta respondiendo 

al aprendizaje recibido a través de la experiencia de vida: y responde con 

ambigiiedad. Lazaro, al relatarnos su historia, esta obedeciendo a la peticion 

que alguien de rango superior le hizo. Probablemente esta siguiendo un modelo 

inquisitorial, como sugiere Antonio Gomez-Moriana’®, y en ese caso toda la 

obra podria leerse como aquél acto de obediencia del que hablaba Claudio 

Guillén’, el cual, segdn esta interpretacién, estaria dirigido hacia un poder 

legal. No lo sabemos, pero lo que si es un hecho es que en ese acto de 

obediencia Lazaro esta afirmando su propia personalidad, y, con ella, los 

eventos internos y externos que la constituyeron. Miente deliberadamente al 

explicar su situacion actual, pero no lo hace con sus datos personales, con sus 

antecedentes, con el relato de su proceso educativo. Como nos dice Claudio 

Guillén, la intencién del autor no era narrar por narrar, sino “incorporar estos 

sucesos a su propia persona’*°. Y en la demostracion de que esos sucesos lo 

han llevado a ser lo que es, aparecen dos elementos en la actitud del 

protagonista-narrador: la critica y la ironia, que se presentan como los rostros 

con los cuales el autor observa al lector. Lazaro de Tormes, pregonero de 

Toledo, nos dira, al introducirnos en la materia que relatara, que lo hace por la 

siguiente razon: 

porque -consideren los que heredaron nobles estados cuan poco se les 

debe, pues Fortuna fue con ellos parcial, y cuanto mas hicieron, los que 

138 Antonio Gomez-Moriana, “La subversién del discurso ritual: una lectura intertextual del Lazarillo de 
Tormes”, Revista Canadiense de Estudios Hispanicos, IV, 1980, p. 133. 

°° Ver supra, p. 31. 
49 Claudio Guillén, “La disposicién temporal del Lazarillo de Tormes”, p. 270. 
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siéndoles contraria, con fuerza y mafia remando salieron a buen puerto 

(Lat, Prétogo, 11). 

Mencioné en otro lugar de este trabajo" que en el LaT podemos 

observar como, por medio de la ironia, el autor nos muestra la corrupcion y la 

hipocresia de la sociedad espafila del siglo XVI. Pero la presencia de la Ironia 

no se da Unicamente en el nivel det sefialamiento de las bajezas de la condicién 

humana y de fa ruina de la sociedad. Si asi fuera, encontrariamos la esencia del 

LdT en algun tipo de pretensiones moralizantes, que podrfan provenir de la 

postura ideolégica de un converso, de un erasmista 0, simplemente, de un 

desencantado. No quiero decir con esto que el autor anonimo, al mostrarnos un 

personaje tan bajo, no intente formular una critica social. Eso es bastante 

evidente en la obra, ya que los diferentes amos de Lazaro representan, como ya 

vimos, grupos sociales muy identificables en la época, y en la funci6én misma que 

cumplen en el relato tanto el aprendizaje de Lazarillo como los valores negativos 

que el nifio obtiene de éste, se trasluce una critica hacia los diversos 

componentes negativos de la sociedad y de la condicién humana que al 

anonimo autor le importaba destacar. Asf pues, la critica, en el LdT, forma parte 

de ese distanciamiento entre la apariencia y la realidad, entre lo que Lazaro 

pretende decir y lo que realmente dice. Pero al lado de la critica como elemento 

funcional del relato surge el humor, no de manera aislada, sino entrelazandose 

con ella en una voluntad irénica, en fa que el distanciamiento juega un papel 

fundamental. Asi pues, critica e ironia, las formas del aprendizaje (0, quizas, 

seria mejor decir las formas como se manifiesta el proceso educativo de 

‘4! Ver supra, p. 37. 
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Lazaro), son presencias constantes en la novela, presencias que se despliegan 

en diferentes niveles y que brotan de la pluma misma del narrador, en el 

principio de la obra, cuando advierte que !a lectura de aquellas “cosas tan 

sefialadas y por ventura nunca oidas ni vistas” (LdT, prdélogo, 3) contiene 

diversos significados: “pues podria ser que alguno que las lea halle algo que le 

agrade, y a los que ahondaren tanto los deleite” (LdT, prologo, 3-4)”. En este 

momento inicia la ambigliedad de la novela, y el lector sabe que el terreno que 

comienza a explorar consta, al menos, de dos caminos en los que puede 

transitarse siguiendo la lectura que de la obra se realice. ¥Y también sabe que la 

materia misma de la novela contendra elementos de comicidad. Pero vayamos 

por partes. 

3.1. Aplicacion del aprendizaje 

Al concluir el tercer tratado termina, como hemos dicho, la educacién de Lazaro. 

A partir de ese momento cambia la perspectiva de la obra. Lazaro deja de 

interactuar con sus amos, de mostrar una postura activa como actor de fa 

narracién, para convertirse en un espectador. Su vida infantil ha finalizado y 

principia su etapa adulta. Ya conoce el mundo, ahora lo que le queda es 

habitarlo de la mejor forma posible. Por eso ya no le interesa describir con 

detalle las relaciones que establecera, a partir de ese momento, con sus nuevos 

amos. Con la experiencia obtenida con los tres primeros basté para aprender Io 

que necesitaba saber de la vida. Y ahora surge la necesidad de comenzar a 

'22 BI subrayado es mio. 
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vivirla bajo los principios de esa educacién, de ese proceso de degradacién en 

que se vio inmerso: 

Lazaro tiene en lo sucesivo una experiencia adulta. No solamente conoce 

la avaricia humana y la necesidad de engafiar para vivir, sino también la 

vanidad del sentimiento del honor y la naturaleza ficticia de las opiniones, 

de las creencias y de las relaciones humanas. Su educacién ha 

terminado y su ejemplar autobiografia concluye con la renuncia al honor 

a cambio de una munifica proteccién y con la renuncia a creer en la 

realidad de los otros para encefrarse en una realidad propia 

conscientemente ficticia. Ha subido desde abajo hasta arriba; eso tienen 

que hacer todos aquellos que quieran sobrevivir y progresar.'** 

A partir del momento en que es abandonado por el escudero, ya no 

veremos mas al picaro, a ese nifio astuto e ingenioso que burlaba a sus amos 

para conseguir alimentos, ni al muchacho que siente piedad por un hombre que, 

aunque es su amo (y por ello se encuentra en una situacién superior, aunque 

esto sdlo sea una apariencia), se halla en un estado aun mas miserable que el 

suyo. Pero sf podremos ver en lo que ese picaro se ha convertido, en un adulto 

corrupto que ha aprovechado tanto los momento de dolor y sufrimiento, como la 

observacién que ha hecho del comportamiento de las personas con quienes tuvo 

trato. 

Y asi es como Lazaro llega a tres momentos importantes de su vida 

aduita, en los que podemos observar cémo aplica la ensefianza recibida en los 

tres primeros tratados: en primer lugar, al obtener un empleo que le permite 

ahorrar, lo primero que hace es adquirir ropa usada con la que logra vestirse 

“muy honradamente”. Aqui sigue las ensefianzas del escudero. Sabe que la 

'§3 Alberto del Monte, ob. cit., p. 46-47. 
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apariencia, aunque falsa, es importante: quiere convertirse en un hombre de 

bien. Como nos explica C. B. Morris: 

From the moment when Lazaro dons the habit of the hombre de bien and 

sO apes the appearance of the squire, he embraces his corrupt doctrine 

as well.“ 

Es de esta manera como Lazaro aplica lo aprendido durante su 

experiencia con el escudero, al incluir en su comportamiento, y, por lo tanto, en 

su percepcién de si mismo, una predisposicién a modificar el aspecto exterior de 

las cosas con el fin de que otros vean sélo lo que quiere mostrarles, y no lo que 

realmente es. Lazaro, pues, al crearse una nueva imagen, se ha corrompido, tal 

y como Io hacia el escudero al fingir con su ropa una situacién que estaba muy 

lejos de tener. Lazaro asimila el hecho de que, en una sociedad deshonesta 

como en la que habita, donde nadie sabe realmente quién es quién, la 

apariencia y la realidad son dos cosas diferentes que, no obstante, deben 

confundirse, ya que, para medrar, y para sobrevivir, es necesaria la apariencia, 

ser lo que no se es. Asi pues, Lazaro se crea, de forma consciente, una ficcién 

propia en la cual puede vivir, y esta ficcidn tendra consecuencias, como cuando 

niega las relaciones pecaminosas de su mujer con el arcipreste, como veremos 

mas adelante. 

En segundo lugar se encuentra la decisién, por parte de Lazaro, de 

abandonar al alguacil, porque el oficio le parece peligroso. Aqui Lazaro piensa 

en él mismo y en que no esta dispuesto a recibir pedradas, como le sucedié al 

alguacil, es decir, no pretende volver a tolerar el dolor fisico que vivid con el 

‘4 C_B. Morris, “Lazaro and the Squire: Hombres de bien”, Bulletin of Hispanic Studies, XLI, 1964, p. 
241. 
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ciego y con el clérigo. Y como se ha convertido en un hombre que no tiene 

reparos en abandonar a sus amos, lo hace sin culpa alguna. Esta nueva 

caracteristica del personaje aparece sdélo cuando su educacién ha concluido: 

empieza a abandonar a sus amos en cuanto es abandonado por el escudero (lo 

hace con el fraile de la Merced y con el buldero), y para cuando se presenta esta 

situacién ya no tiene reparo alguno en hacerlo. Lazaro ha aprendido a buscar su 

provecho y bienestar: ya no esta dispuesto a que éstos dependan de los otros. 

Por ultimo, Lazaro se casa con la barragana del arcipreste de Sant 

Salvador y alardea de haber llegado a “la cumbre de toda buena fortuna’, la 

cual, en el contexto de la totalidad de la obra, equivale al “buen puerto” 

mencionado en el prdlogo; como podemos observar, en esta frase se trasluce el 

tono sarcastico producto de la educacién negativa. Y precisamente en ese 

episodio final aparece la comprension, por parte del lector, de la naturaleza de 

‘el caso’, de ese elemento estructural de la novela que ha llevado a Lazaro al 

estado de deshonor que vive en el momento de escribir su autobiografia. Y 

también es cuando una lectura atenta de Ja obra proporciona las claves para 

interpretar la educacién de Lazarillo a ta luz de ‘el caso’. 

3.1.1. La mujer del arcipreste 

Asi pues, Lazaro acepta una situacién deshonrosa a cambio de proteccién y 

unos cuantos regalos. El problema no es ese, porque maridos cornudos hay, ha 

habido y habra siempre, y siempre, también, seran objeto de escarnio. De 

hecho, la situacion de Lazaro no era extrafa en la sociedad de la época. 
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Francisco Rico nos cuenta que tanto las “mancebas de los clérigos” como los 

“maridos dellas que lo consientan” eran un motivo frecuente de las medidas 

legales que tomaban los Reyes Catdlicos, el Emperador y Felipe It: 

muchas veces acaesce que, habiendo tenido algunos clérigos algunas 

mujeres por mancebas publicas, después, por encubrir el delito, las 

casan con sus criados y con otras personas tales.“ 

Pero para que esto pudiera suceder, quien fuera a representar el papel de 

marido engafiado debia ser un hombre cinico a quien no le importara prestarse 

al juego. Lazaro, pues, era perfecto para representar el papel; habia aprendido 

del escudero, como ya vimos, la importancia de las apariencias, y que podia 

vivirse en un mundo irreal en el exterior, es decir, en la sociedad. Pero no sdlo 

eso: a lo largo de la narracién podemos apreciar que la propia vida del picaro lo 

conduce a vivir tal situacién. En primer lugar, Lazaro ya habia experimentado 

formar parte de una relacidn ilegitima al lado de su madre y Zaide: aunque fuera 

nifo, la vida de su madre (que, hasta la aparicién de la ‘manceba del abad’, 

habia sido la Unica mujer de su vida) le habia mostrado el camino. Y mas 

importante ain, Lazaro, en esencia, repetira una regla de vida aprendida de 

Antona: el deseo de “arrimarse a los buenos por ser unos dellos” (LdT, I, 15), 

que repetira ante el arcipreste: “Senor —le dije~, yo determiné de arrimarme a los 

buenos” (LdT, Vil, 133). En este acto se resume la actitud de Lazaro ante la 

vida: sabe que para obtener beneficios debe aceptar las correrias de los otros, y, 

como el ciego, no ver (es decir, cegarse) voluntariamente una situacién que 

puede provocarle conflictos. Lazaro, pues, de nifio picaro, se ha transformado en 

' Citado por Francisco Rico en Problemas del Lazarillo, p. 175. 
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un adulto que sabe ver la corrupcion de Ia sociedad y “arrimarse a ella’. El 

arcipreste de Sant Salvador no pudo haber escogido hombre mejor: 

quien se prestaba a un papel tan humillante tenia que ser un rufian, y 

entre amigos, quiza ante el mismo abad y la misma manceba del abad, 

es de suponer que no opondria excesivos reparos a aclararse cuando 

terciara, negando sdélo de labios para afuera, mientras burlona, 

cinicamente dejaba entender que era al revés de cémo decia y por los 

motivos que a ninguno se le ocultaban. “® 

3.2. La ironia 

A lo largo de las paginas de esta tesis he mencionado en varias ocasiones que 

la ironia es un elemento fundamental para la comprensién del LdT. La ironia, 

esa figura del pensamiento que permite fa complicidad entre quien la enuncia y 

quien la escucha, o quien la !ee, recurre a la ambigliedad del sentido para 

expresar un mensaje subyacente, oculto, que debera ser descifrado. La ironia, 

uno de los fenémenos del sentido del lenguaje mas complejos que hay, es un 

concepto ductil, cuya definicién conlleva varios problemas, ya que puede 

presentarse en varios registros y confundirse con otros fenédmenos, como la 

comicidad y el humor. Como figura retdrica, la ironia recurre al poder polisémico 

del lenguaje en el campo de la significaciOn. Es decir, es una invocaci6n al doble 

sentido, y para comprenderla, es necesario manejar los cddigos a los que hace 

referencia. Pero este doble sentido, en cuanto ironia, no es complementario, 

sino opuesto. La ironia, entonces, se mantiene por medio de la oposicién de 

46 Francisco Rico, ob. cit., p. 175. 
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significados compartidos por una misma frase. Asimismo, para comprenderla es 

indispensable recurrir al contexto, asi como conocer e identificar los diversos 

significados que maneja. Por lo tanto, se trata de una construccién dirigida 

expresamente hacia un tipo definido de receptor (en el caso de textos narrativos, 

a un lector especifico que maneje los cédigos), que sera quien le dara forma. De 

esta manera, la ironia implica un distanciamiento del sentido literal y un 

acercamiento entre quien la expresa y quien la entiende, y basa su intenci6én en 

el desciframiento de ese sentido oculto. Pero la ironia no sdlo es una figura 

retorica. En un principio fue concebida como método filos6fico, y fue utilizada por 

Sécrates como estrategia para desarmar a sus adversarios. La ironia socratica 

es, pues, una actitud del espiritu, y Socrates la adoptaba como forma de rebelion 

contra los valores establecidos por una sociedad a la cual le interesaba 

desacreditar. La ironia en Sécrates contiene ya muchos de los elementos que 

delimitaran el espacio en que el fendmeno sera percibido durante varios siglos, a 

saber: 

el caracter del ironista, disimulador y siempre dispuesto a encontrar 

alguna prueba que altere el conjunto de lo que se discute; el contraste 

entre apariencia y realidad que se da en la persona del alazon burlado, 

motivo de hilaridad; la importancia de un publico que’ aprecie el juego 

intelectual que se esta desarrollando ante sus ojos, y, por Ultimo, la 

conciencia de que la risa que la confusion del sofista puede suscitar es la 

expresi6n de la amargura interior de que hay en el hombre mas 

apariencia de saber que ciencia positiva.'*’ 

‘47 Pere Ballart, Eironeia, la figuracién irénica en el discurso literario moderno, Barcelona: Sirmio, 1994, 
p. 42-43. 
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Asi pues, con la ironia socratica inicia el periplo de un concepto complejo 

sin el cual seria muy dificil comprender et caracter contradictorio de una gran 

cantidad de expresiones filosoficas, artisticas y culturales de todos los tiempos, 

sobre todo de la modernidad, ya que es lugar comun afirmar que este fenémeno 

es caracteristico del arte post-romantico; sin desacreditar la importancia de la 

ironia romantica, creo que el fendmeno es mas vasto, y que la percepcién que 

tengamos de él dependera, en gran medida, de la forma como !o concibamos y 

lo apliquemos al tipo de analisis que intentemos realizar. En palabras de Pere 

Ballart: 

Desde que Socrates la dirigiera, con efectos demoledores, a sus 

adversarios hasta que, en el! confin del siglo pasado con el actual, Henri 

Bergson se interrogé sobre sus motivos, la ironia hubo de atravesar por 

muy diversos estadios: de ser sobre todo una disposicién ética e 

intelectual deriv6 a Ja condicién de arma retérica y de persuasion, para 

convertirse, mucho mas tarde, en un conjuro de la sinrazén desde la 

sinrazén misma, una verdadera dialéctica artistica y un medio de 

trascender la ficcién a base de nombrarla.® 

Eso en cuanto a la historia del concepto. Pero en cuanto a su aplicaci6n al 

andalisis literario existe una gran cantidad de textos que no pertenecen 

precisamente a la modernidad y que contienen una multiplicidad de elementos 

ironicos, o que, incluso, estan concebidas en su totalidad sobre los cimientos de 

la ironia. Creo que podriamos incluir al LdT en este ultimo grupo, ya que la 

ambigledad de su discurso narrativo podria hacer suponer que el sentido 

profundo de la autobiografia tiene una intencidn irénica evidente. Sin embargo, y 

aunque estoy conciente del hecho de que una interpretacién de este tipo es 

M48 Ibid, p. 38. 
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arriesgada, porque la ironia presenta caracteristicas especificas que quizas no 

en todos los casos sean aplicables al andalisis de la obra (es tal vez menos 

arriesgado hablar de ‘comicidad, pero entonces relegariamos a un segundo 

plano la inclusién de fa visidn critica que, creo, es tan importante como la 

irénica), los varios niveles de ironia que se perciben a lo Jargo de las paginas del 

LaT indican que el autor construyo la novela con el objetivo de desvelar una 

verdad. Como indica Victor Garcia de la Concha: 

La ironia representa un método de examen critico encaminado a producir 

en nosotros una verdadera conversion, a fin de que, superando las 

convenciones y apariencias, nos identifiquemos con la verdad. ‘® 

3.2.1. Caracteristicas del discurso irénico de Lazaro 

En un pasaje de la Ftica a Nicémaco Aristoteles sitta en polos opuestos al 

hombre irdnico, al que llama disimulador, y al charlatan, que denomina fanfarrén: 

Asi pues, con respecto a la verdad, llamemos veraz al que posee el 

medio, y veracidad a la disposicién intermedia; en cuanto a la pretensidn, 

la exagerada, fanfarroneria, y al que Ja tiene, fanfarrén; la que se 

subestima, disimulo, y disimutador al que la tiene. 

Lazaro de Tormes es un charlatan, pero el autor del LdT no Io es, al 

contrario, es irénico. La polaridad aristotélica se resuelve, en el contexto de la 

novela del XVI, en un distanciamiento evidente entre el autor virtual y el 

personaje narrador, separacion en la que se percibe un enorme desprecio del 

4 Victor Garcia de la Concha, ob. cit., p. 214. 
'50 Aristoteles, Etica nicomaquea, Madrid: Gredos, 1985, pp. 172-173. Citado por Pere Ballart en ob. cit., p. 

45. : 
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primero por el segundo. Pero a quien desprecia el anénimo es a Lazaro adulto, 

no a Lazarillo, a ese ser corrompido que se muestra en la escritura, a ese yo 

narrativo que ha tlegado a convertirse en un ser cinico y despreciable. Sin 

embargo, este distanciamiento no es exclusivo de este nivel, sino que la 

construccion irénica del texto se fundamenta en otro de igual importancia: 

Lazaro escritor se distancia de Lazaro protagonista, y, asi como el autor ironiza 

sobre el fingido escritor de la autobiografia, éste, a su vez, se burla de si mismo 

‘alo largo de la narracién. El sentido de la novela, pues, se diluye gracias a la 

ironia, y el discurso se construye con base en la perspectiva y la polisemia’*’. El 

elemento cémico funciona como centro de gravedad de este discurso, ya que es 

gracias a él que el lector puede comprender el mensaje critico que debe ser 

descifrado: 

Using humor as the common denominator, the author is appealing to all 

audiences: to those capable of seeing the comic in its most ample 

context, as an all embracing human manifestation, and to those who are 

merely capable of enjoying a good laugh, whether at slap-stick action or 

the well told story of a confidence man." 

Como anoté arriba’®? , el hecho de que el autor, en el prdlogo de la novela 

(el cual se encuentra plagado de ironias, ya que, entre otras cosas, parodia la 

forma clasica del exordio), advierta que la obra ‘agradara’ a quien la lea (con 

atenci6n) y a quien no ‘ahondare’ solo ‘deleitara’, es significativo para observar 

que al escritor le interesaba flegar a diferentes tipos de publico, pero, sobre todo, 

insinua los diferentes niveles de sentido que contiene el texto. De hecho, existen 

5! Cf. Victor Garcia de la Concha, ob. cit., p. 214 yss. 

‘82 Frank Durand, “The Author and Lazaro: Levels of Comic Meaning”, Bulletin of. Hispanic Studies, XLV, 
1968, p.90. 
13 Ver supra, p. 83. 
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varios niveles de ironia dentro de la novela. Que Lazaro, un hombre infimo, 

cuente su historia es una ironia del autor, pues hay una inversion cémica en el 

sentido moral, como apunta R. W Truman, para quien la historia de Lazaro 

representa un paralelismo sarcastico de la tradici6n que desde el siglo XV se 

venia gestando con el nombre de la defensa del “homo novus”, segun la cual, un 

hombre bajo podia medrar gracias a la virtud'™*. En el caso del LdT, al autor, al 

hacer que este hombre bajo logre conseguir un puesto de pregonero (el oficio 

real mas infame), y que la cumbre de su buena fortuna haya llegado a ser su 

calidad de cornudo, le interesaba criticar el ascenso social de quienes provenian 

de los grupos estamentales mas bajos, como veremos mas adelante. Por otra 

parte, la retorica clasica, como refiere Francisco Rico'®, desaconsejaba hablar 

de uno mismo si no era para mostrar cémo un espiritu noble y virtuoso habia 

llegado a triunfar sobre la adversidad. La carta de Lazaro al enigmatico ‘Vuestra 

Merced’ es, pues, una representacién sarcastica, burlona, y, sobre todo, 

parddica, de este tipo de textos, ya que vemos cémo un espiritu corrompido e 

hipocrita triunfa, aparentemente, contra la adversidad. 

Aunque la ironia en el LdT comienza desde el momento mismo en que 

arranca la narracién, la mayor burla del autor no es percibida por el lector sino 

hasta el final de la novela. El hecho de que nos demos cuenta de ‘el caso’, y de 

que Lazaro ha escogido el material que relata desde su visién parcializada de la 

realidad, nos hace darnos cuenta de que no nos encontramos frente a un texto 

4 R. W. Truman, “Lazaro de Tormes and the ‘homo novus’ tradition”, The Modern Language Review 
LXIV, 1969, pp. 62-67. 
5 Francisco Rico, “Introduccién” a L@T, ed. cit., p. 66*. 
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que refleje una realidad, sino que estamos percibiendo esa realidad del texto 

gracias a una ficci6n irénica. 

Se ha dicho que el LdT representa una critica a la sociedad espafola de 

su época. Pero mas que eso, representa una critica al tipo de vida mismo que su 

personaje nos presenta. Se trata de la critica a su educacién, a su formacién, al 

proceso que Io ha llevado a convertirse en lo que es. Lazaro, pues, ha llegado a 

la “cumbre de toda buena fortuna”. Pero en esa cumbre cumple con el oficio real 

mas denigrante que hay. Y en esa cumbre también ha pasado de ser el hijo de 

un hombre perseguido a ser él mismo el perseguidor, porque entre sus 

funciones esta también la de “acompafiar a los que padecen persecuciones por 

justicia y declarar a voces sus delictos” (LdT, VII, 129). Como en el caso del 

padre, quien “padescié persecucidn por justicia” (LdT, |, 14), encontramos, pues, 

una inversién coémica y una fatalidad que se basa en una serie de paralelismos 

estructurales, vueltas de tuerca y referencias cruzadas a lo largo de la novela, 

que contribuyen al tono irénico que adopta Lazaro como respuesta a la vida y 

que inicia con la narraci6n misma. Cuando Lazaro informa que contara “cosas 

tan sefialadas y por ventura nunca oidas ni vistas” y después sabemos que ‘el 

caso’ es motivo de habladurias y de “malas lenguas’”, la primera frase del libro 

adquiere un valor especial, pues sabemos que se trataba de una ironia. Como 

nos dice Francisco Ayala: 

las cosas nunca vistas ni ofdas, las fortunas y adversidades en cuestién, 

van a quedar reducidas a fas aventuras infimas de un héroe negativo. 

Desde las alturas épicas donde, en espiritu de parodia, nos ha colocado 

de entrada el autor, va a hacernos descender en seguida, rapidamente, 
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pero sin brusquedad; antes al contrario, por sus pasos contados y con el 

tacto supremo de los grandes artistas, a la llanura de la comedia.’® 

EI nacimiento mismo de Lazaro en la ribera de un rio, y su linaje de gente 

‘vulgar’, para finalizar contando una historia que se desarrolla en el bajo mundo 

de la sociedad espajiola del siglo XVI, se ha visto como una parodia del universo 

de los libros de caballerias, y, principalmente, como el reverso irénico del 

Amadis, sobre todo en la presentacién de un antihéroe en una antinovela. Sin 

embargo, esta interpretacién es discutida, porque, como nos dice Lazaro 

Carreter: 

El prototipo de este comenzar ab initio, con la declaracién del lugar y 

ascendencia del protagonista era, notoriamente, el Amadis; resulta 

probable que Lazaro aluda pardéddicamente a ese comienzo con su 

nacimiento en el rio que, por lo demas, es un difundidisimo motivo 

folklérico, y con la correspondencia (doncel del) mar-Tormes, reflejada en 

el titulo. %” 

La obra se construye, pues, como una concatenacion de ironias: por 

ejemplo, en el tercer tratado, el autor nos hace observar la vanidad del 

sentimiento del honor en el escudero. Aqui se presenta un contraste entre dos 

personajes, entre Lazaro y su amo, donde el primero representa, (aun, porque 

mas adelante, cuando acepte formar parte de ese ménage a trois ya no sera 

asi), lo real, y el segundo Io ideal. Y el autor lo que hace, a través de la oposicién 

entre estos dos individuos, es ridiculizar la figura del escudero y uno de los 

valores consagrados en la sociedad: la honra. 

'56 Francisco Ayala, ob. cit., p. 764. 

'57 Fernando Lazaro Carreter, ob. cit., p. 72. 
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Quizas ef momento de mayor ironia de fa obra es el final de la novela, es decir, 

cuando nos damos cuenta de la situacibn de Lazaro como cornudo 

complaciente. Amarga ironia, por cierto, que para que Lazaro pudiera haber 

llegado a la cumbre de toda felicidad hubiera tenido que aceptar que el mundo, 

efectivamente, es cruel e hipécrita, y que para habitar en él hay que sostenerse 

en la ambigiiedad y vivir la degradacién dia con dia. Pero, gpor qué no nos 

extrafia que Lazaro haya llegado a eso? Porque sabemos que su educacion y la 

visién del mundo que ésta ha creado en él lo permiten. Asi pues, la conquista de 

ese estado de bienestar tan buscado durante toda la obra consiste en la 

completa renuncia al propio honor. Durante toda la novela, como lectores, 

asistimos a la degradacién del personaje, que de nifio humilde se convierte en 

adulto humillado. Pero Lazaro conoce perfectamente el lugar en el que esta 

metido y con quiénes esta tratando, por lo que cuando afirma que él juraria 

“sobre la hostia consagrada” que su mujer es tan casta como las otras que viven 

en Toledo, su discurso se divide en lo que dice y en lo que pretende decir: el 

sabe que su esposa no es casta ni pura, pero no le importa, porque también 

sabe que al equipararla con Jas otras mujeres de Toledo no esta mintiendo al 

decir que ella es como las otras, cuya fama es también dudosa. También sabe 

que debe buscar provecho de todas las situaciones, y lo obtiene. Y, por ultimo, 

esta consciente de que su linaje y su educaci6n lo han llevado a eso, y vive esa 

situacién contandonos, con una visién critica e irdénica, las formas de su 

aprendizaje. 
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3.2.2. El humor de E/ Lazarillo como respuesta a la descomposicién 

estamentaria 

Aunque en el siglo XVI la crisis del sistema medieval ya era una realidad que se 

venia gestando desde los siglos anteriores, las estructuras sociales en que éste 

se sustentaba atin eran la referencia de los individuos, ya que éstas estaban 

construidas sobre la base de un sistema de integracién en el que las personas 

aceptaban y compartian una serie de valores, creencias, mitos, tradiciones y 

costumbres. Pero el. modelo estamentario ya se encontraba en proceso de 

desintegracién, para dar paso a un sistema precapitalista que iria creando 

nuevas condiciones. 

Dentro del contexto literario de la Espajia renacentista, el LdT es una obra 

fundamental para comprender el sentimiento que la desintegracién del modelo 

medieval produjo en el sector culto de la sociedad al que evidentemente 

pertenecia el autor. No sdlo porque la obra refleja ef comportamiento, como 

hemos visto, de los sectores corrompidos de la sociedad y nos muestra la 

realidad del desencanto frente a los valores sociales, sino principalmente 

porque, debido a la utilizacidn del humor y al distanciamiento irénico emanado 

de la narraci6n, al autor le interesaba no sdlo ridiculizar un tipo especifico de 

comportamiento social, el del picaro, sino al cambio mismo que se operaba en la 

sociedad entera. 

Como nos informa José Antonio Maravall, la sociedad espanola de los 

siglos XVI y XVII presencié “una eficaz erosién del sistema de distribucién de los 

individuos en grupos estables, estamentalmente diferenciados, una erosién de la 
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estratificacion tradicionalmente establecida”’®>. Esto quiere decir que hubo 

grupos que, dentro del contexto de la sociedad jerarquica, comenzaron a tener 

indices de movilidad tanto geografica como profesional y vertical (o de paso de 

un estrato a otro). Medrar se convirtidé en una aspiracion social, en un fenédmeno 

que se intensificd en la crisis de los siglos XVI y XVII, y este deseo se dio en 

todas las capas de la sociedad, tanto en Ios altos niveles como en los medianos 

y los bajos. Este constante movimiento que, basicamente, produjo cambios 

sustanciales en la conformacién del espectro social, fue tenazmente criticado por 

el autor del LdT. 

Vimos en el primer capitulo de este trabajo que, debido al anonimato, es 

muy dificil conocer cual fue la ideologia del autor. Tradicionalmente se ha 

interpretado !a intencion de la obra en dos sentidos: por una parte, se cree que 

el autor era un conservador, incluso un aristécrata'®° , quien ridiculiza en Lazaro 

la pretensién de “los hombres subir siendo bajos” (LdT, |, 24), es decir, la 

aspiracion social de medro. Esta actitud del autor estaria de acuerdo con la 

interpretaci6n que propongo. Incluso José Antonio Maravall insiste en que la 

formacién de la novela picaresca obedece a este esquema, a esta “amenaza al 

orden social”: 

No se trataria de dar un fiel retrato, sino de reflejar de manera que 

artificiaimente capten al lector, las tensiones, los conflictos, los 

desérdenes de moral social, las simples muecas gesticulantes de unos 

individuos, cuando éstos se ven afectados por la fuerza de la aspiracién 

158 José Antonio Maravall, “La aspiracién social de ‘medro’ en Ia novela picaresca”, Cuadernos 
hispanoamericanos, 312, 1976, p. 594. 

1° Cf. Donald McGrady, “Social Irony in Lazarillo de Tormes and its Implications for Authorship” 
Romance Philology, XX{II, 1970, p. 566. 
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a subir -esas gentes que multisecularmente permanecian insertas en el 

ultimo escalon.'©° 

Asi pues, en el LdT hay una inversi6én irénica en el concepto de medro, 

que se presenta en la narraciOn por medio de los diferentes registros de la 

comicidad: el humor, la parodia, la satira, y, sobre todo, como hemos visto, la 

ironia; aparentemente Lazaro sube en la escala social, pero el oficio que 

consigue es el mas infimo de ésta; al mismo tiempo, se jacta de haber llegado a 

la cumbre de toda “buena fortuna”, pero para ello ha debido corromperse 

moralmente. El concepto de medro, en este sentido, implicaria la conviccién, por 

parte del autor, de que la movilidad social o la aspiracién de mejora de las clases 

bajas se corresponde con la degeneracién moral y la desintegracién de los 

valores socialmente aceptados. Porque los estamentos ridiculizados en el LdT, 

aunque sometidos a un examen minucioso, no se encuentran, en momento 

alguno, presentados como grupos que deban ser cambiados o aniquilados. Asi 

pues, no hay en el discurso de! Lazarillo intencién alguna de subvertir fos 

esquemas sociales, sino simplemente de criticarlos y de mostrar la falsedad de 

sus principios a la luz de lo que deberian ser. Es el caso de! evidente 

anticlericalismo, el cual, como hemos visto, no critica el sistema de creencias, 

sino el comportamiento de algunos de sus miembros, que son, en la obra, fos 

mas bajos (curas de pueblo, frailes, capellanes, pero nunca altos funcionarios 

dei aparato eclesiastico). 

La segunda interpretacién de la intencion de la obra ve en el autor a “un 

innovador que denuncia la falsedad de los valores socialmente reconocidos o 

16 José Antonio Maravall, ob. cit., p. 598. 
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que, preconizando otros nuevos y depurados, denuncia la errénea via por la que 

Lazaro los pretende”’*; esta interpretaci6n de fa novela se fundamenta en el 

hecho de que la sociedad presentada se encuentra corrompida y es, a su vez, 

corruptora: el fraude, personificado en el buldero, la disipacién sexual del 

arcipreste, el adulterio, y la educacién negativa recibida por el picaro son 

ejemplos, al lado de la hipocresia bajo la que moralmente se rigen las pautas de 

comportamiento de los individuos, de esta visién desencantada de la sociedad. 

Sin embargo, que el autor haga uso de estos elementos para la construccion del 

sentido irénico de la obra no necesariamente quiere decir que esté innovando, 

ya que la visién oscura, desalentadora, de la sociedad era, también (como 

muchos de los elementos de la novela), tradicional. Esto no excluye el humor, al 

contrario, lo incorpora como elemento disipador del sentido. El elemento comico 

del LdT, pues, es una respuesta a la descomposicién de la estructura jerarquica 

de la sociedad medieval. 

'! Victor Garcia de la Concha, ob. cit., p. 215. 
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Conclusién 

e llegado al final de este trabajo, y no quiero terminarlo sin antes hacer 

algunas observaciones metodoldgicas. Como dije al principio de esta 

tesis, abordar el estudio de uno de los textos de la tradicién literaria espafola 

que mas interés ha provocado en la critica implica un problema para quien 

emprende la tarea, ya que el simple hecho de tener que enfrentarse con una 

bibliograffa tan vasta como la que este de tipo de obras soportan conlleva una 

serie de problemas que, en primer lugar, es necesario resolver. El LdT es, en 

palabras de Pedro M. Pifero, “el libro mas editado, mas cuidadosamente 

anotado y mas copiosamente estudiado de la literatura espafola en este 

siglo” , y el simple hecho de revisar toda la bibliografia critica existente es una 

tarea practicamente imposible, pues de manera constante aparecen nuevas 

aproximaciones, comunicaciones e interpretaciones de la obra, y el acceso a 

ellas es, si no imposible, si tortuoso, y muchas veces depende de factores 

externos al enorme interés que por el conocimiento de los problemas especificos 

del texto se tenga; esta tesis, cuyo alcance pretende ser modesto, analiz6 la 

obra desde una perspectiva que, si bien ya ha sido estudiada por otros, no habia 

sido dirigida especificamente a la interpretacién de la obra como novela de 

aprendizaje. Critica, ironia y aprendizaje son elementos comunes, evidentes y, 

me atrevo a decir, inherentes al estudio no sdélo del LdT, sino del conjunto de la 

novela picaresca, y han formado parte de la reflexién que sobre la obra han 

‘82 Pedro M. Pifiero, “Lazarillo de Tormes”, en Historia y critica de la literatura espafiola 2/1. Siglos de 

Oro: Renacimiento (primer suplemento), comp. Francisco Lopez Estrada, Barcelona: Critica, 1991, p. 158. 
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hecho sus exegetas mas eminentes, cuyas posturas al respecto han sido 

expuestas en las paginas de este trabajo. Sin embargo, creo que, dentro de las 

variadas lecturas que de la obra pueden realizarse, concebirla ante todo como 

una novela de aprendizaje que invierte tanto los modelos literarios como los 

sociales y psicolédgicos por medio del humor critico, y que, mas que una novela 

que presente un espiritu transgresor, es la visién del desencanto y de la 

antipatia que un sector (que, desgraciadamente, no puede saberse con precisién 

cual es, aunque la hipdétesis mas aceptada vea en el autor a un miembro del 

estamento clerical) de la sociedad espafola del siglo XVI sintid por problemas 

sociales especificos, puede ayudar a la interpretacién de un texto que de por si 

ya ha sido abundantemente enriquecido por la labor de los criticos. En la 

actualidad, si no se tiene una vision de conjunto de la historia de los procesos de 

cambio que iniciaron el camino hacia la modernidad, quizas sea dificil. 

comprender la conformacién del espacio literario que el LdT ocupa. Espero, con 

este trabajo, haber contribuido modestamente a esa investigacién colectiva de la 

que habla Claudio Guillén en su ya clasico articulo sobre la disposicién temporal 

de la novela. Mucho se ha dicho sobre la comicidad del texto, pero en esta tesis 

intenté definir c6mo ésta se articula en tanto la obra pertenece a un marco 

histdrico literario y a un espacio social especifico. Y cémo en la construccién 

psicolégica de un personaje, de un caracter, de un antihéroe, influyen tanto el 

contexto sociocultural de la obra literaria como Ia intencién misma del relato. Asi 

pues, la critica y la ironia como formas de aprendizaje son elementos 

fundamentales de la novela, que funcionan de acuerdo a la estructura y se 

subordinan a ella. 
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Reitero, pues, mi intencién de que esta lectura del Lazarillo pueda servir 

como ejemplo para comprender cémo, en el arte literario, surge la modernidad 

de la tradicién. 
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