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l. Este trabajo s• propone r1str•ar los pasos del d•rrotero •oral d• L6zaro 
de Tor•e•• an1li1,ndoloa d•sde una noraa •oral objetiva i•plicita •n el texto 
pero ocultada por el autor. El objetivo •• mo1trar la p•rdida sufrida por el 
protagonista a pesar de au próspera situación econó•ica. 

11. El t•xto, lin•alaente. •u•stra que L6zaro h1 lle91do a 11 cu•bre de toda 
buena fortuna. S• ver' qu• coa1s se esconden detr6s de la si•ple historia de 
un niRo contada desde 11 1dultez. 

III. Las a•o• vienen a representar, en este derrotero, cada uno d• loa peca-
dos trana9redidoa por L6zaro Oonz6lez. 

IV. L6z1ro, al p•r•anecer en •l pecado, llega a una p•rdid1 d•l sentido de lo 
real que lo lleva 1 justificar su a•ancebamiento final. 

V. La abra presenta una profunda unida~ intencional• trazar el derrotero •Q 

ral d• una persona. 
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introducción 1 

Cu•ndo el lector •desentierra de la sepultur• dal olvido" las fortu-
n•• y adv•r•id•d•• d• L~zaro de Tor•ea, queda •n •l un cierto 9uato 1•1r90. 
H• conocido su vida en aquella• aitu•ciones que en v•neral se ocult1rian y na 
en 4ctitudes positivas y al•nt1doraa. "'ª adn, en una primera lectura, la vi-
da d• L'zaro Oonz,lez produce 16atima y pena, aunque en una ralectura co•encR 
•o•• vialu•brar un humor•irónico y socarrón, que trata de satirizar incluso 
loa '•bitos y cere•oniaa reli9ioaaa. Esta ironia, que circula por debajo del 
discurso, produce •una degradación de laa ideas y valorea denotado• en la su-
perficie del ~lc.!!1.1." (1). 

De pronto, un desenlace quiz' apresurado, una afirmación sorprenden-
te y puesta alli para sostener el peso de toda una vida, con un prota9onista 
dispuesto 1 defenderla• L6zaro ha alcanzado la "cu•bre de toda buena fortu-

Los interrogantes surgen apresurada•ent•• el lector deja ya de l•••n 
t•r•e o sonreir frente a las desfachateces del picaro sintiéndose, tal vez, 
un paco burlado. ¿Ea pasible justificar esta situación final de amanceba•i•n 
to, esta relación de tres? ¿Qué ha sucedido en L•zaro que lo lleve a la acep-
tación pasiva e indiferente de la in•oralidad? ¿Qu• sucedió en este ho•bre, 
que de niWo fue ob1ervador sa91z de las inmoralidades de sus a•os, •01tr,n-
dolas y critic~ndol11? 

Pues bien, resulta que el mismo texto nos da la respuesta y una lec-
tura detenida de esta vida azarosa nos ofrece, en un juego literario sutil y 

tr•onioso, 111 pauta• y cl1vea de interpretación que nos llevan a ver có~o Lt 
z•ro sufre un paulatino dea1rrai90 •oral. que.lo aleja y confunde respecto de 
i. noción de pecado, 11erced a la abulia deliberada en relación con el cuid1do 
en la •oralidad de sus actos.Se au•erge de esta •anara en la in•anencia de la 
in•oralidad, siendo ••ta la que lleva al ho•bre a una p•rdida progresiva in-
cluso del sentido de lo real, permitiéndole calificar co•o positivas, situa-
ciones ve'rdader•••n t• 9rave1 )' dolorosa•. 

Esta situación inmoral es el ºdeter•inado punto de vistaº (2) desde 
donde L'zaro •ira retrospectiva•ente los avatares de su vida pasada. Entién-



dasa bian1 no ea al •••ncab••i•nto, en tanto acto in•or1l, al punto da vista, 
aino 1u conciencia, con1cianta da la in•or1lid1d da sus 1ctoa C3). Si bien 
Fr1nci1co RICO da1daW1 loa hachos da conciencia co•o •otivos datar•inantaa da 
11 redacción del libro (4), creo ver precisamente en loa hechoa de concien-
cia, 11 cual discierne entra la bondad o ••ldad de loa actoa de la voluntad, 
101 que inciden an la ascri~ur1 de 11 novela a •odo de purg1r.ióP o jt1sti1ic1-
ci6n del estado 1i.nal del prot1Qonist.. Sin confundir e•t~ cuta-novela con 
una confesión pdblica C5) puesto que dicho tema Queda de•aaiado difuso. ¿Exi~ 
ta en al texto un fir•a propósito de enmienda, un arrapenti•ianto doloroso 
por las fil ha co•atidas, un.a 1bsoluc:ión? Si se puede verificar un eu•en de 
concianch, paso previo a h con1eaión, paro qua no pueda conft1ndi rae con 
ella. 

"As apropiado, a •i entender, ea tomar esta novela como •uastrao da 
111 situaciones que llevan a un ho•bre cualquiera 1 caer en actos de corta 
net1•ente in•oral (varosi~ilas para la época de 11 a1critura, verosimiles p1-
r1 la nue1tr1) daRando 1u conciencia hasta la cauterización, aprobando lo ••-
lo co•o bueno. Sin culpar ••ceaivamanta a 11• condiciones sociales de la •-
poca, tal co•o pretendió ver 1 la novela 11 critica positivist~ del siQlo 
XIX (6). 

Si no~ at•n••os al texto~ L'zaro ~firma mentir lo mejor qua ••be 
(Tr1t. II, p~o 881 :7) dejando abierta la po•ibilidad de que todo al relato 
no sea •'• que una mentira o un engaRo. 

Ahn·a h1~n. ~ste tr•b~jo •e propone raatrear los pasos del derrote-
ro •oral d• L~zaro, analiz,ndolo~ desde una norma moral objetiva i•plicita en 
el texto pero ocultad~. p~~aci~ra aer d~l!beradamente por el 1nóni•o autor, 
p1r1 •oatrar 11 p~~dida sufrida por L~11ro 1 pesar de •u próspera situación 
econó•ica. Todo 91 discurso narrativo est• r.onstruido sobre una base de insi-
nuación y critica certera pero solapada. Se muestra una parte de 11 verdad P• 
r1 criticar y el resto lo interpreta el l9ctor. lo cud Pª"~ GARUA DE LA CON-

CHA (8) •• un ejemplo de irania 1ocr,tica a trav~s de un discurso pira desva-
hr h verdad. 
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II • L.Q QJ.1..1. 1.1. tt 

Los r•tazos de au vida presentado• por L'zaro son calificados por •1 
eisao co•a deagr1ci1doa, infortunados, infelices y en •l ~lti•o tratado, con 
favor que obtuvo de a•ioo• y ••Rores (p,9. 122, •dic. cit.), alcanza una si-
tuación de provecho, ae9ún su opinión, respecto de la inicial (v. Trat. I). 
V•a•o• có•o se relacionan a•baa. 

Antona P•rez, •adre de L~zaro, se propuso acercara• a los buenos 
(P~O· 48) y en •edio del camino de su vida, habiendo alcanzado L'zara "la 
cu•bre de toda buena fortuna" reconoce, ta•bi6n •1, que ••• ha sido 11 inten-
ción de su breve pera activo peregrinar <P•9· 124). Loa ºbuenosº • quien•••• 
ha ac•rcado un ciego burlador y •entiraaa, un hidalga soberbio, un arcipreste 
lujuriosa, o sea, aus a•o•. Cada uno de estos amos, por la que •• ve, eat& 
bastante distante de cualquier bondad, porque ni siquiera en el acto de acep-
tar d niña co•a ayudante deJan trulucir un rasga hu111ana qL1e las distinga de 
sus congéneres• ellos se aprovechan del niffo L'zaro Ganz,lez y del joven L•-
zaro de Tormes para ocultar sus faltas, asi como L•zaro usarA de ellas. Pero 
•sto se ver6 •'• adelante. 

Si nos deJa•o• atrapar par la óptica de L'zaro, la novela ae trans-
for•• •n una ai•ple historia de infortunios vivida y padecida por un nil'lo, 
contada desde la adultez, presentando algunos raaoo• hu•oristicaa y algunos 
cuentos folklóricas, intercalados con el p~opósito de deleitar. 

Pero •ucha1 cos11 •'• se esconden detr'• de esta simple y lineal hi~ 
tori1. Y tant•a, que por •o•entos el an~lisis se co•plica, pues son diversos 
loa ca•inaa que ofrece el texto para su interpretación. Me quedo en uno, el 
inici•l• ver la decadencia moral de L~zaro, prescindiendo de A•bitos contex-
tuales sociales • históricos. 

I I I • L..Cl ~Ult U Q.c.Milt. 

En este apartado trataré de ver, t1l como LAzaro, a quien 1lumbrab1 
un cieoo, •louna• de 111 pistas sugeridas por •l texto que perait1n 1c1rc1r11 
1 h pro pues ta. 
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L1 novela presenta un1 con1trucción de opuestos para ocultar 11 in-
tención del .u tor. V1~a.11oa dónde y en qu•. 

La. far•• exterior, en siete tratados, puede ser casual co•o ta•bifn 
puede ser deliberada en la consu•ación de cada uno de los pecados capitales. 
Porque L•za.ro es un pecador• lo reconoce en el Prólogo ("confesando yo no ser 
••• sa.nto que •is vecinos", p•g. 44)J en el Tratado II (N•e toparon con •i• 
pecadosN, p•g. 69)s <"Ahi tornaron de nuevo a contar •is cuitas y a reirlas y 

yo, pecador, 1 llorarlas", P•G· 84) y sie•pre anda con sus pecados a cuesta. 
¿Encontra•o• a L'zaro real y verdadera•ente en alguna situación pecaminosa d• 
au parte? Si, si 11ira•o• su a•anceba•iento. Pero lo que real•ente i•porta •• 
que tanto el niWo L•za.ro co•o el joven L•zaro no ser'n presentado• co•o suje-
tos de 11• f1ltaa1 el interfa del autor est' en presentar un tercero (lo• 
••os) co•o la• verdaderos sujetos activas del pecado, culpables, ta•bi•n, de 
la ca.ida final de L•zaro. E1t1 1ctitud, que parecier1 estar indic1ndo un de-
ter•inis•o fatal, ••t4 contrarrestada por sus "determin1cionea•1 quien puede 
elegir (Md•t•r•inarse•) ·~t' haciendo uso de su libertad individual pa.ra con-
vertir•• a Dio• o las creaturas. 

Volva•os a los ••os. Esta Manera de presentarlos es un sutil •edio 
ideado por el anónimo autor para salvaguardar a L'zaro y es el eje principal 
de su conciencia moral afectada• d••liga a L'zaro del acto ••lo y al carga.r-
lo sobre otros bu•c• la comprensión o la Justificación. Los amos, entone••~ 

vien•n a repr•sentar~ en este •uestrario ~e1cendente de L'zaro, da uno y otro 
•odo loa p•cados capitales~ dando a •ntender 1~ verdadera dimensión des9raci• 
da d• la vida del picara, ocultando su propia culpa tras la 1i9ura de ellos. 

Si to•amos los siete pecados capitales como marco referencial obj•-
tivo para seRalar la decadencia moral vemos la secuencia que a continuación 
•• propone1 

1. LA '-º1>..t.r.lll.t.• "Yo por bien tengo ••• º (p,g. 43) que esta vida mia no•• dig-
na de ser c'onocida por nadi• -podria haber dicho L~zaro-. Muy por el contra-
rio. Ese yo desmesurado~ que.ve en su vida picara motivo suficiente para ser 
contada indica ya este pecado. En el episodio de la calabazld1 del Tratado I 
encontramos otro indicio~ la primera marca del desorden moral. Aunque este e-
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pisodio haya 1ido vi1to como el primer choque existencial del Muchacho, •n •l 
qu• •s• l• r•Y•l• •l mundo co•o ••en1z1" (9). 1i•nto que L6z1ro ya •• h•bia 
enfr•ntado a la cruda realidad de la existencia en su •6s tierna infancia. El 
a•ancebaaiento ••terno, su hermano negro, su separación •aternal inducen 11 
Jov.n a refluione1 profundas q1.1• esUn indicando, por su propia fueru, el 
enfrentaaiento vivencial (10). De modo explicito, L'zaro reconocer' el paso 
de la vida como "adversidad de la fortuna" en el tratado III. (11) 

"Necio~ aprende qua el mozo de ciego, un p1.1n to 
ha de maber m'• que el diablo". (Trat. I~ p,g. 52) 

La•entablemente, el diablo debe su existencia al pecado de soberbia, 
a su rebalión voluntaria. El correlato confir•atorio se encuentra en el des-
pertar del niño de h "simpleza en que como niño estaba" ( p'g. 53) J acepta-
ción libre (consciente)de esta primera propuesta solapada para elegir el caml 
no del •al moral. Y él, L'zaro, ya est' en edad de poder discernir. 

Esh soberbia,. que vuelve a aparecer en la falsa humildad del niño 
da servir a varios amos, lo inclinar,, desde ahora, a una justificación par1 
disfrazar la discordia entre el juicio de su conciencia y la conducta que man 
tiene, al pretender mostrar como buena una vida no dignamente vivida. 

En el ciego y en el hidalgo del Tratado III encontramos la personi-
1icación de este pecado. 

2. Lit Q!Jlt. se oculta, en los tres primeros tratados~ bajo el hambre del niño, 
pero aparece claramente en la tendencia desmedida por el vino ("Yo, como esta 
ba hecho al vino, moria por él", Trat. I~ pág. 57), causa de muchos de sus 
in1ortunios y consumada en el episodio de la longaniza (págs. 63 y ss.). 

En estos casos, es el amo el que incita al niño a una pasión desen-
frenada por la comida (lo reitera luego en los Tratados II y III> quedando 
éste desligado~ aparentemente~ de la culpa. 

3. L.t. lr..t no se oculh en el ciego frente a hs travesur11s del niño ni en el 
clérigo de Maqueda. Las circunst11ncias parecieran justificar estas actitudes 
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de lós amos, pero en el mismo L'zaro es donde se oculta bajo la forma de ren-
cor por 101 ca1ti901 recibido• y 1u venoanza post•rior en alouno1 casos. 

4. LA A.Y..1..d...c;li la aprende Lharo en su convivencia con el ch90, pero esU e11 
c•rn•d• en la fioura del cl•rigo de "•queda. Veamos en este caso particular, 
có•o es en•ascarada la progresiva aparición de una falta hasta lle9ar a una 
situación donde no caben dudas de la intencionalidad del autor. 

'· ~ l!l.r.t.l..l. hasta pareciera perezosa en mostrarse. Pero el hidalgo que debe 
Justificar su hidal9uia viviendo de falsas rentas es la personificación fiel 
de quien prefiere el haabre y la •i•eria a un trabajo honrado. Est• actitud 
del a•o del Tratado III se pu•de interpretar d• acuerdo con las coord•nadas 
del honor de la época, que lo acercarla, en lo moral, m•• a una actitud sobe[ 
bia, pero no se puede dejar de seffalar este rasgo de pereza. (12) 

En el joven, bien aprendido~ es una nota peculiar en sus trabajos y, 

sobre todo, en su dejadez moral por salir de las situaciones en que se •ncuen 
tr•, precisa•ente, por no decidirse a luchar y preferir la continuidad ("Yo 
he tenido dos amos1 el primero traiame muerto de hambre y dej,ndole, top• con 
eatotro, que •• tiene ya con ella en h sepulturaa pues si d1tsta desisto y 

doy •n otro•'• bajo, ¿qu~ serj sino fenecer?", Trat. II, P'9· 7q). 

Pero como a L'zaro le cue$ta a~n reconocer sus propias faltas, pon-
dr' en una tercera persona desconocida y fortuita una acertada calificación 
•orall 

"T~, bellaco y gallofero eres. Busca, busca un trabajo duro ••• • 
(Trat. III, p4g. 86) 

Ea L'zaro, que en el fondo dltimo de la conciencia, nota lo incorre' 
to, pero su voluntad no est' dispuesta a comprobarlo. Clara manifestación de 
pereza. 

6. LA !IUJAri.l se oculta, se9dn minuciosos tr•bajos de la critica, en el Tra-
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t1do IV pero 11lor1 en el dlti•o en la fi9ur1 del arcipreate (13). No ae dice 
alli, ni aqui, qua el arciprestre aea lujurioso, pero las circunstancias de 
todo el Tratado y 11 condición clerical del ••o dan pautas para esta interpr1 
tación. 

7. LA ID.Y.i.d.!A es el i•pulso del joven• esa acercarse a 101 buenos, esa neca-
•idad de aparentar, ese juaoo entre apariencia y realidad halla un punto da 
••onifíco esplendor en el Tratado VI al vestirse en ºh'bito da ho•bre de 
bienº (p•g. 121). 

En este Tratado VI, cuando ya nada se pueda ocultar, •• donde co•i•~ 
za a presentarse en L~zaro toda su miseria, co•o veremos lueoo. 

Este rastreo nos puede ir acercando a unas pri•era9 conclusionea1 

a) La intencionalidad del autor ha sido presentar la decadencia •oral de una 
pttrsona y •• vale para ello da una historia sencilla da un hombre co•dn. 

b) Dicha decadencia •• paulatina y oradual. Se co•prueba ello al confrontar 
101 pasos del prota9oni1ta con una norma moral objetiva. 

e) Al utilizar una técnica de ocultamiento-aparición, de, en fin, opuestos 
per•ite al lector una ••Jor compransi~n de las vicisitudes del protagonista. 

d) Subyace, en 1u inter•s, un principio de autojusti1icación. 

e) Los a•os, entoncea, son utilizados por L'zaro para representar los pecados 
tr•ns9redidos por •1, y para ser m's claro en su intención, explica "1u1 pee~ 

dos• eJe•plificados a trav•s de cada uno de los capitales. También 101 amo• 
sirven para ocultar la propia falta y reflejarla en al9uian tan cercano a él 
y de tanta influencia sobre su persona~ como para que el anóni~o lector co•-
pranda que ha caldo en lo que ellos vienen a representar. 
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IV • L.R. !ll!I. 11. lg,g,r.1. 

En l• brev•d•d del Tr•t•do ••t' encerrada una clave muy importante 
par• nuestro inter••· 

D••d• la salida del niño del lado de su 111dr• junto a su pri••r ••o 
-un cievo qu• lo alu•br•r' el r•sto de su vid•- la h••o• visto sufri•ndo sua 

•ll•• •i••pre por las injuatici1s quiP los d••'• coaethn en au p•rsona. "U>' A 
P•••r de sus d•t•r•in1cionea, •uy 1 peHr d• au obJ•tivas reflexione• aobr• 
aus ••oa, todo aquello que co••nzara ••taba signado por el frac•ao. "•• cuan-
do co•i•nza a ••char •ou1 por l• ciud•d" co•prende y acepta que "••t• fue el 
priaer escalón que yo subi p1r1 venir 1 alcanzar buena vida, porque •i boca 
era •edida• (p,9. 120). 

H• aqui la pfrdida del sentido de lo real, la pfrdid• absolut• del 
sentido del pecado -ya que •ste na as la mera carencia de un bien sino 11 de~ 
vi1ción voluntaria de la ordenación a un fin- puesto que el "joven •azuelo• 
(Tr•t. VI, P'9· 120) estarla reconociendo implicitaaent• todas sus faltas an-
terior•• (que austentan este primer escalón) encerr•ndoae en ai •i••o• su prQ 
pia ••did1. E• por ••to que ya no puede resistir la tentación d• disfr•zarse 
de ho•bre de bien (porque •n su caso, la ropa enu••rada •• •'• bi•n un dis-
fraz). (14) 

y caeaos r•p•ntinamente ~n el ~ltimo Tratado, que corrobora el VI 
afirHndo que "todos •is trabajos y fatigas hasta entonces pasados fueron pa-
vados con alcanzar lo que procurf" (p,g. 122). Entonces se coaprende có•o L'-
zaro puede considerar h situación final de amancebamiento e infidelidad co•o 
•cu•bre de toda buena fortuna"• su conciencia, reiteradamente vulnerada por 
11 inaoralidad de sus actos sufre una cauterización que le posibilita to•1r 
el bien co•o ••l y viceversa. Esta configura una opción moral radical, que 1-
v1la su conducta anterior y justifica 11 actual. 

¡Pobre Ljzaro! Su padre, ladrón (v. p&g. 47)J su •adre, ••1ncebad1 
con un negro (v. P'9· 49) y ~l, gozando de sus determinaciones, no qui110 evi-
tar esta derrota •oral. 
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Se ha visto, •ntonc•s, qu• el •scenao aoci1l d• L'z•ro tien• dos p•-
nosos correl1tos1 1) D•sd• •l punto de vist1 subjetivo, la lent1 pero Absolu-
ta p•rdid• del s•ntido d• 11 propt1 di9nid1d, un 1a1r90 desencinto de 11 vi-
da, que la ll•v1 1 r•si9narae cinic1•ente, con esa situ1ción que va paro tr1-
t1 da ocult1r. P•rdido, a •'s bi•n da9•n•r1da toda id•1l nabl•, su 1•licidad 
consiste en un precario co•er y beber. Desde el punta de vista objetivo s• 
d•be d•st•car el •ec•nis•o del descanso •or1l1 L'z1ro •nJuicia habitual••nte 
sus actos y loa de aus 1aas. Frente al p•cado ajeno proceda con obJ•tividad. 
Pero 11 tr1t1rae da su persona~ una y otra vez prefiere violentar delib•r1d1-
.. nt• al Juicio da au conciencia antas que decidir•• 1 luchar. Esto se va fa-
cilitado por el hacho da que su1 conc•siones son aie•pres 9r1dualas, un paso 
por vez. Pero el resultado da toda une vide da cobardia •oral •• la d•prav1-
ción1 perdida tod• noción de su fin dltimo L611ro hace del dinero y del qu• 
dir~n 11 re9la últi•a da aus actos. 

No parece 1vantur~do concluir, entonces, qua 11 obra prasent1 un1 
profunda unidad intancional1 trazar el derrotero •oral ya se~alado. 
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(1) Cfr. Victor GARCIA DE LA CONCHA. ~Y..A l_t..i;;.t1.1J'.:A d.tl "l...uuil.lº". Cu.b-
li•, Kadrid, 1981, p,g. 11. Ver tambi•n el cap. VIII, donde un estudio 
por•enorizado sobre la ironi1 lleva al autor a interesantes conclusiones 
sobre la composición del relato picaresco. 

(3) Cfr. Fernando LAZARO CARRETER, "Construcción y sentido del Lazarillo de 
Tor•es 11 

• en El l...u.~_r.ill.º- u Iilr.m..'.t.. t.n lA Ri.'-AUJ-'.I• Ariel, 9ucelona 11 
1972, p'ga. 61-192. 

(4) Cfr. Francisco RICO, La novela picaresca y punto de vista, Ariel, Barce-
lona, 1970, p,g. 25, nota 21. 

(5) El te•a de la confesión lo plantea C. GUILLEN, "La disposición temporal 
del Laurillo de Tor11es 11

11 HB., XXV, 1975, pilg. 268. 

(6) Cfr. Pedro SALINAS, "El héro1P 11 terario y h noYela picare1ca ••paño la" 
en E~.1.AY.0.1 d.t. U .. te..r..UM.r.t. b.~Jl.R!n i.. (:A ( d.11J_ C@l'lll!.:. d.t. l'!.i.º CJd_ ~ 0..MJ;;J_ª !.:.P..r.-
~~) 11 Aguilar, Madrid, 1958, p'gs. 58-74. 

(7) Para el presente trabajo se utilizó la edición anotada por Celina S. de 
Cortazar, (OOLU, nº 59), Kapelusz~ 91. As., 1967. 

(8) Cfr. Victor GARCIA DE LA CONCHA, Qp. t.tt_q pl.g. 215. 

(9) Cfr. Victor GARCIA DE LA CONCHA, Q.P.• ~.U.•, P'O. 143. 

(10) Cfr. las reflexiones de L•zaro en la primera parte del Trat. l. 

(11) Cfr. 1,,_u_u_U.l.c;h edic. cit, pcigs. 89 y 102" 

(12) Su actividad .era "papar ai~• por las calles", cfr. edic. cit., p69. 98. 

(13) P~ra el te•a de h lujuria, cfr. OARCIA DE LA CONCHA, OP.· .c;;Jt., pti9w. 
99-103, dond•, a 11 par de bibliografía, aporta datos interesantes para 
esta interpretación. 

(14) Cfr. edic. cit., p,g. 121. 




