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Haciendo eje en La vida de
Lazarillo de Tormes, de sus
fortunas y adversidades (novela
picaresca), que se presenta en
forma completa, este libro reúne
una serie de textos de la
literatura española entre el
comienzo del siglo XVI

y el comienzo del XVII. 
Los otros textos son fragmentos 
de Amadís de Gaula (novela de
caballerías), Los siete libros 
de la Diana (novela pastoril) 
y El ingenioso hidalgo don Quijote 
de la Mancha (novela que parodia 
a la de caballerías).
Además de la riqueza 
de los textos compilados, 
esta selección constituye una
guía para comprender el
proceso en el que se consolida
la ficción como concepto de la
modernidad.
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7

Es ta edi ción reú ne cua tro tex tos na rra ti vos es cri tos en Es pa -
ña en tre prin ci pios del si glo XVI y co mien zos del XVII. Ca da uno de
ellos re pre sen ta un gé ne ro no ve lís ti co di fe ren te, del que es fun da -
dor. El eje del con jun to o cor pus es La vi da de La za ri llo de Tor mes, de
sus for tu nas y ad ver si da des, una no ve la pi ca res ca. Los otros tex tos
son frag men tos de Ama dís de Gau la (una no ve la de ca ba lle rías), Los
sie te li bros de la Dia na (una no ve la pas to ril) y El in ge nio so hi dal go don
Qui jo te de la Man cha (una no ve la que la crí ti ca con si de ra po li fó ni ca,
por que in clu ye vo ces y frag men tos per te ne cien tes a di ver sos gé -
ne ros). En los pró lo gos de es tas cua tro no ve las, se pue de leer có -
mo se va cons tru yen do la fic ción en el sen ti do mo der no.

Has ta la pu bli ca ción del Qui jo te, en 1605, la in ci pien te no ve -
la eu ro pea es ta ba li ga da fun da men tal men te a la li te ra tu ra de ca -
ba lle rías; por eso he mos ele gi do, co mo po los de es te cor pus, el
Ama dís y la no ve la de Cer van tes. Sin em bar go, en Es pa ña, el au ge
de los li bros de ca ba lle rías se re gis tra en tre 1508 y 1550. Es to sig ni -
fi ca que, en 1605, cuan do Cer van tes de cla ró en el pró lo go del Qui -
jo te que su obra era una “in vec ti va con tra los li bros de ca ba lle rías”,
el gé ne ro ya es ta ba en de ca den cia. 

La Dia na, de Jor ge de Mon te ma yor, por su par te, fue pu bli ca -
da a me dia dos del si glo XVI. Por en ton ces, en el am bien te de la cor -
te, cir cu la ba con éxi to la li te ra tu ra lla ma da bu có li ca, que pre sen ta -
ba un mun do de pas to res es ti li za dos. Ca si si mul tá nea men te, se
pu bli có el La za ri llo, fun da dor de la no ve la pi ca res ca, que opo ne a
la idea li za ción ca ba lle res ca y pas to ril un uni ver so fic cio nal rea lis -
ta. Por rea lis ta, en es te ca so, no de be en ten der se que la his to ria sea
ver da de ra, ni si quie ra “ba sa da en un he cho real”, co mo al gu nas
pe lí cu las ac tua les. La li te ra tu ra rea lis ta se de fi ne co mo tal, en pri -
mer lu gar, por opo si ción a la li te ra tu ra que no lo es, an tes que por
su re fe ren cia a la rea li dad. Por ejem plo, en las no ve las rea lis tas del
si glo XVI, no apa re cen ni la ma gia de las no ve las de ca ba lle rías ni
la es ti li za ción de las pas to ri les. 

En es ta edi ción, he mos re cu rri do a dic cio na rios de la épo ca
pa ra re cu pe rar el sen ti do de al gu nas pa la bras, que hoy re sul tan ex -
tra ñas: El Te so ro de la len gua cas te lla na, de Co va rru bias (1611), y el
Dic cio na rio de Au to ri da des, de la Real Aca de mia Es pa ño la (1726).
Esas ex pli ca cio nes se in clu yen en las no tas al pie.

El surgimiento de la novela española
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Du ran te la se gun da mi tad del si glo XV, Es pa ña se con vir tió en
el cen tro de un vas to im pe rio, que lle gó a su pun to cul mi nan te en el
si glo XVI, mo men to en que se ini ció su de ca den cia. 

Con el ca sa mien to de Isa bel I y Fer nan do V, en 1469, se unie ron
los rei nos de Cas ti lla y Ara gón, y se pro pi ció la uni fi ca ción de to dos
los rei nos de la pe nín su la. La Co ro na lo gró dar por con clui da una lar -
ga se rie de con flic tos en tre los re yes y la no ble za, y en 1492 re con quis -
tó la ciu dad de Gra na da, que es ta ba en po der de los mo ros. 

El pro pó si to de uni fi car el im pe rio in cluía el ob je ti vo de lo grar
la uni dad re li gio sa; pa ra Isa bel y Fer nan do —co no ci dos co mo los Re -
yes Ca tó li cos—, es to sig ni fi ca ba cris tia ni zar to da la pe nín su la. Du -
ran te su rei na do, per si guie ron a los ju díos y a los mu sul ma nes, y eje -
cu ta ron a mu chos de ellos. En 1492, de cre ta ron la ex pul sión de los
ju díos que no se con vir tie ran al cris tia nis mo. 

Jun to con el cre ci mien to del po der real, se con for mó una no -
ble za cor te sa na in te re sa da en las ar tes y en las le tras. En ese mo men -
to, en Eu ro pa oc ci den tal, se de sa rro lla ba un am plio mo vi mien to cul -
tu ral co no ci do co mo Re na ci mien to, que se ini ció en las ciu da des ita -
lia nas en el si glo XV y se di fun dió rá pi da men te a los paí ses ve ci nos. 

El rey más po de ro so de la épo ca fue Car los I, el nie to de los Re -
yes Ca tó li cos, que lle gó a ser rey de Es pa ña y em pe ra dor de Ale ma -
nia. De sus abue los ma ter nos —Isa bel y Fer nan do— he re dó Ara gón,
Cas ti lla, Ná po les, Si ci lia, Cer de ña, par te de Áfri ca del Nor te y los te -
rri to rios con quis ta dos en Amé ri ca. De sus abue los pa ter nos, Ma ría
de Bor go ña y Ma xi mi lia no I de Aus tria, he re dó los es ta dos de la ca -
sa de Aus tria, Lu xem bur go, Paí ses Ba jos y el Fran co Con da do. Su
pro yec to era con for mar un gran im pe rio eu ro peo, pe ro di ver sos
con flic tos en los que se vio en vuel to —tan to en el pla no in ter no co -
mo en el ex ter no— le im pi die ron rea li zar lo.

En Es pa ña, Car los I tu vo que en fren tar los le van ta mien tos de
las co mu ni da des de Cas ti lla y de las ger ma nías de Va len cia y Ma -
llor ca. En Ale ma nia, fue de sa fia do por va rios prín ci pes que ad hi rie -
ron al pro tes tan tis mo. En el pla no ex ter no, man tu vo gue rras con tra
Fran cia y con tra el Im pe rio Oto ma no. 

Du ran te su rei na do, se em pren die ron las con quis tas de Mé xi -
co y Pe rú. Es ta po lí ti ca, que se sos te nía con el co bro de im pues tos a
Cas ti lla, pro vo có una mer ma de sus re cur sos. 

España en los siglos XV y XVI
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En los si glos XVI y XVII, en la so cie dad es pa ño la, se man tu vo la
di vi sión en es ta men tos que se con so li dó en la Edad Me dia: no ble za,
cle ro y es ta do lla no. Jun to a es ta rí gi da or ga ni za ción, des de fi nes de
la Edad Me dia, se es ta ba for man do un nue vo gru po so cial, co no ci -
do co mo bur gue sía, in te gra do por al gu nos co mer cian tes y por ar te -
sa nos en ri que ci dos. 

En tre los no bles, se dis tin guían va rios gru pos: los que os ten ta -
ban gran des tí tu los, los ca ba lle ros y los hi dal gos. Los hi dal gos go za -
ban de al gu nos pri vi le gios pro pios de su cla se, pe ro no te nían di ne -
ro. En cam bio, los co mer cian tes en ri que ci dos —en tre ellos, ju díos que
se ha bían con ver ti do al cris tia nis mo— te nían di ne ro su fi cien te co mo
pa ra ac ce der a ni ve les so cia les más al tos. Sin em bar go, los ju díos con -
ver sos —tam bién lla ma dos cris tia nos nue vos— eran hos ti ga dos. 

En una so cie dad mar ca da men te ra cis ta, pa ra que una per so na
fue ra apre cia da por los es ta men tos más al tos, se le exi gía que de -
mos tra ra su lim pie za de san gre; es de cir, que careciera de an te pa sa dos
ju díos, mu sul ma nes o “he re jes”. 

Por en ton ces, en to da Eu ro pa oc ci den tal, ha bía cre ci do un
gru po so cial de des po seí dos, de bi do a que los no bles cor te sa nos y
el Es ta do ha bían ex pro pia do las tie rras de los gran des feu dos, in -
clui das las de la Igle sia. Es to de ja ba a los cam pe si nos —los va sa llos
me die va les— fue ra del sis te ma feu dal y, por lo tan to, sin la pro tec -
ción de sus se ño res. 

La ma nu fac tu ra na cien te no pu do in cor po rar a es tos hom bres
co mo ma no de obra; y ellos que da ron con de na dos a vi vir de la
men di ci dad, el va ga bun deo y el ro bo; de sa rro lla ron tác ti cas ba sa -
das en la pi car día, un ti po ele men tal de as tu cia, pa ra po der so bre -
vi vir. Si se pres ta aten ción a la le gis la ción eu ro pea des de fi nes del
si glo XV, se ob ser va que los nue vos es ta dos con si de ra ban ne ce sa rio
pro te ger se de es tos des po seí dos: se los per se guía y se los cas ti ga ba
con vio len cia. Así, la ley acom pa ña ba a los po de ro sos y ayu da ba a
con so li dar su lu gar. 

Por su par te, los cam pe si nos es pa ño les vie ron em po bre ci da su
con di ción por los al tos im pues tos que la Co ro na les co bra ba pa ra cu -
brir las ne ce si da des del rei no. Es to tra jo co mo con se cuen cia que mu -
chos cam pe si nos se tras la da ran a las ciu da des y ter mi na ran su mán -
do se a las fi las de men di gos y de de lin cuen tes. 

La sociedad española
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El mo vi mien to cul tu ral que co no ce mos co mo Re na ci mien to
—y que se de sa rro lló en Eu ro pa en tre los si glos XV y XVI— de be su
nom bre a la idea de que, por en ton ces, se asis tía a un “re na cer” de
la an ti gua cul tu ra gre co la ti na. El pro ce so, vin cu la do a la im por tan -
cia que iba ad qui rien do la bur gue sía, se ini ció en la Edad Me dia y
tu vo su es plen dor en Ita lia en el si glo XIV: de allí se di fun dió por to -
da Eu ro pa. Es pa ña re ci bió más tar de los mo de los re na cen tis tas, só -
lo se los apro pió en el si glo XVI. 

En el mar co del Re na ci mien to, sur gió el hu ma nis mo, su pro -
gra ma cul tu ral. Es ta co rrien te de pen sa mien to establecía que era po -
si ble al can zar el sa ber in te gral. Su fun da men to era el es tu dio de la
len gua y de los tex tos de es cri to res clá si cos grie gos y la ti nos; su me -
ta, el ideal del hom bre uni ver sal, que se al can za ría por me dio de la ra -
zón. El hu ma nis mo re pre sen tó una nue va vi sión del mun do, opues -
ta a la me die val: mien tras que el pen sa mien to me die val po nía a Dios
y a los va lo res eter nos en el cen tro de sus preo cu pa cio nes, los hu ma -
nis tas exal ta ron el va lor de la ra zón hu ma na. 

En el pla no re li gio so, se pro du jo un mo vi mien to crí ti co con tra
la Igle sia ca tó li ca, que de sen ca de nó el pro ce so co no ci do co mo Re for -
ma pro tes tan te. Co mo con se cuen cia de es te con flic to, la cris tian dad
que dó di vi di da en tre ca tó li cos y pro tes tan tes. La Igle sia ca tó li ca res -
pon dió con un mo vi mien to con ser va dor, la Con tra rre for ma.

En el si glo XVII, co men zó a ma ni fes tar se un mo vi mien to fi lo só -
fi co y ar tís ti co con otras ca rac te rís ti cas, que se co no ció con el nom -
bre de Ba rro co. En Es pa ña, es te si glo es tu vo sig na do por la de ca den -
cia del im pe rio. Los re yes Fe li pe III (1598-1621), Fe li pe IV (1621-1665)
y Car los II (1665-1700) de le ga ron el po der en sus fa vo ri tos; la ri que -
za que pro veía Amé ri ca se di la pi da ba. Es ta si tua ción fun da men ta -
ba un sen ti mien to ge ne ral de de sen ga ño. 

Al mis mo tiem po, la Con tra rre for ma fre nó el pro ce so ini cia -
do con el Re na ci mien to y el hu ma nis mo. En es te pe río do, gran par -
te de las rea li za cio nes ar tís ti cas y li te ra rias bus ca ron re for zar los
prin ci pios ecle siás ti cos, mien tras que otras adop ta ban una pos tu -
ra más es cép ti ca y li bre res pec to del dog ma ca tó li co. En tre ellas,
po de mos men cio nar El Qui jo te, de Mi guel de Cer van tes Saa ve dra;
la li te ra tu ra de Fran cis co de Que ve do y Vi lle gas, y el tea tro na cio -
nal y po pu lar de Fé lix Lo pe de Ve ga y Car pio.  

Los movimientos culturales y religiosos
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En los si glos XVI y XVII, mu chos es cri to res es pa ño les se de di ca -
ban a las lla ma das pro sa di dác ti ca y pro sa his tó ri ca. La pro sa di dác ti -
ca es ta ba des ti na da a en se ñar va lo res mo ra les y se opo nía a la fic -
ción, que se con si de ra ba trans mi so ra de “per ni cio sas men ti ras”.
Ejem plos cé le bres de pro sa di dác ti ca son La per fec ta ca sa da, de fray
Luis de León, y Diá lo go de la len gua, de Juan Val dés. La pro sa his tó -
ri ca te nía co mo ob je ti vo re gis trar la con quis ta de Amé ri ca; así lo hi -
zo, por ejem plo, Ber nal Díaz del Cas ti llo con su His to ria ver da de ra de
la con quis ta de Nue va Es pa ña. 

En el mis mo pe río do —y a pe sar de la ma la fa ma que le ha cía
la pro sa di dác ti ca— la pro sa de fic ción —y, en par ti cu lar, la no ve la—
ex pe ri men tó un de sa rro llo no ta ble y fue ga nan do te rre no. La ma yo -
ría de los es pe cia lis tas coin ci den en la idea de que la na rra ti va mo -
der na tie ne su fun da men to en la no ve la es pa ño la de esa épo ca. 

Por entonces, el tér mi no no ve la se usa ba pa ra de sig nar na rra -
cio nes bre ves, co mo los re la tos in clui dos en el De ca me rón, de Boc -
cac cio, es cri to en el si glo XIV. En Es pa ña, las No ve las ejem pla res
(1613), de Mi guel de Cer van tes Saa ve dra, res pon den a es te con -
cep to. En cam bio, las na rra cio nes fic cio na les más ex ten sas no te -
nían un nom bre es ta ble ci do: se las lla ma ba tra ta do, li bro, vi da o his -
to ria. Pos te rior men te, el sig ni fi ca do del tér mi no no ve la se am plió
pa ra in cluir tam bién es tas pro duc cio nes. Hoy se con si de ra no ve la
un ti po de tex tos li te ra rios que na rra la his to ria fic cio nal y con flic -
ti va de un per so na je en re la ción con el mun do en el que ac túa. Esa
his to ria pue de pre sen tar vín cu los más o me nos di rec tos con la rea -
li dad, pe ro siem pre ha bla de ella me dian te una cons truc ción ima -
gi na ria, de no mi na da fic ción. 

En el si glo XVI, cir cu la ban en Es pa ña dis tin tos ti pos de no ve -
las: ama to ria o sen ti men tal (co mo, por ejem plo, el Tra ta do de amo res
de Ar nal te y Lu cen da), dia lo ga da (co mo La Ce les ti na), bi zan ti na o de
aven tu ras (co mo la His to ria de los amo res de Cla reo y Flo ri sea, y los tra -
ba jos de la sin ven tu ra Isea), mo ris ca (co mo El Aben ce rra je), de ca ba -
lle rías (co mo el Ama dís de Gau la), pas to ril (co mo la Dia na), pi ca res -
ca (co mo el La za ri llo). El Qui jo te, de Cer van tes, re to mó y re fun dió
esos gé ne ros: eso la ha ce es pe cial, por ta do ra de las múl ti ples vo ces
de to das las otras cla ses de no ve las; es de cir, po li fó ni ca. Por eso, es
con si de ra da la pri me ra no ve la mo der na.

El concepto moderno de ficción
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1508. Se pu bli can Los cua tro li bros
del vir tuo so ca ba lle ro Ama dís
de Gau la, de Gar ci Ro drí -
guez de Mon tal vo. 

1520. Na ce Jor ge de Mon te ma yor. 

1547. Na ce Mi guel de Cer van tes
Saa ve dra. 

1554. Apa re cen las tres pri me ras edi cio nes
que se con ser van de La vi da de La za ri -
llo de Tor mes, y de sus for tu nas y ad ver -
si da des. 

1559. Se pu bli can Los sie te li bros de Dia na, de
Jor ge de Mon te ma yor. 

1561. Mue re Jor ge de Mon te ma yor. 

1492. Los Re yes Ca tó li cos con quis tan Gra na da.
Co lón lle ga a Amé ri ca. Se pu bli ca la pri -
me ra Gra má ti ca de la len gua cas te lla -
na, de An to nio de Ne bri ja. 

1499. Se publica La Celestina. 

1507. Estalla la guerra entre España y Francia,
que dura hasta 1529. 

1513. Nicolás Maquiavelo escribe El príncipe. 

Se unifican las coronas española y de los
Austrias en el reinado de Carlos I.

1517. Martín Lutero hace públicas sus tesis. 

1520-1521. Se desarrolla, en España, la guerra
de las comunidades castellanas. 

1521. Hernán Cortés conquista México. 

1533. Francisco Pizarro conquista el Perú.

1536. Pedro de Mendoza funda Buenos Aires. 

1541-1544. Se desarrolla la guerra entre Espa-
ña y Francia. 

1543. Se conoce la teoría heliocéntrica de Copér-
nico. 

1545-1563. Contrarreforma.

1556. Carlos I abdica a favor de su hi-
jo Felipe II.

1564. Nace William Shakespeare en Inglaterra.

Cua dro cro no ló gi co

Los tex tos y los au to res El mundo

Amadís

Miguel de
Cervantes

Felipe II
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El mundo

1569. Cer van tes se exi lia en Ro ma por ha -
ber he ri do a una per so na de cier ta
im por tan cia en un plei to. 

1571. Cer van tes se em bar ca co mo sol da do.

1575-1580. Cer van tes per ma ne ce cau ti vo
en Ar gel.

1585. Se pu bli ca La Ga la tea, de Mi guel de
Cer van tes Saa ve dra. 

1597. Cer van tes es en car ce la do en Se vi lla por
la quie bra de un ban que ro con quien
ha bía de po si ta do fon dos pú bli cos. 

1605. Se pu bli ca la pri me ra par te de El in -
ge nio so hi dal go don Qui jo te de la
Man cha, de Mi guel de Cer van tes
Saa ve dra.

1613. Cer van tes pu bli ca sus No ve las ejem -
pla res. 

1614. Apa re ce el Qui jo te apó cri fo, de Ave -
lla ne da.

Se pu bli ca la se gun da par te de El in ge -
nio so ca ba lle ro don Qui jo te de la Man cha,
de Mi guel de Cer van tes Saa ve dra. 

Mue re Cer van tes. 

1617. Se pu bli can Los tra ba jos de Per si les y
Se gis mun da, de Mi guel de Cer van -
tes Saa ve dra.

1565. Los Países Bajos se sublevan contra Felipe II.

1571. La flota española vence a los turcos en
Lepanto.

1580. Portugal se incorpora a la Corona de Fe-
lipe II. Garay realiza la segunda funda-
ción de Buenos Aires. Nace en Madrid
Francisco de Quevedo y Villegas. 

1584. Se desarrolla la guerra entre España e
Inglaterra.

1588. La Armada Invencible de España es de-
rrotada por Inglaterra. 

1594-1595. Se publica Romeo y Julieta, de
William Shakespeare. 
Comienza el reinado de Felipe III.

1603. Se publica Hamlet, de William
Shakespeare. 

1611. Aparece el primer diccionario de lengua
castellana: Tesoro de la lengua caste-
llana o española, de Sebastián Cova-
rrubias Orozco. 

1615-1616. La Inquisición le prohíbe
a Galileo difundir sus teorías. 

1616. Muere William Shakespeare.   

Los tex tos y los au to res

William
Shakespeare

Galileo
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La vida 
de Lazarillo de Tormes 

y de sus fortunas 
y adversidades
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El La za ri llo, de au tor anó ni mo, se es cri bió al re de dor de 1523.
Las pri me ras edi cio nes co no ci das son de 1554 —una se pu bli có en
Bur gos, otra en Am be res y otra en Al ca lá de He na res—, aun que se
su po ne que hu bo al gu na an te rior. Apa ren te men te, el au tor qui so
ocul tar su nom bre; tal vez pa ra evi tar per se cu cio nes, pues to que en
la obra se cri ti ca a la Igle sia.

Es ta obra es el tex to fun da dor de la no ve la pi ca res ca: otras
no ve las re to man su es ti lo, su te ma y las ca rac te rís ti cas de su es -
truc tu ra. Al gu nos crí ti cos afir man que so lo tres no ve las es pa ño -
las se en cua dran den tro del gé ne ro: el La za ri llo; el Guz mán de Al -
fa ra che (pri me ra par te, 1599; se gun da, 1604), de Ma teo Ale mán; y
el Bus cón, (1626) de Que ve do. Mu chos otros tex tos re to man el te -
ma del mun do pi ca res co, pe ro no man tie nen los ele men tos for -
ma les tí pi cos del gé ne ro. 

En efec to, la no ve la pi ca res ca reú ne una se rie de ras gos es pe -
cí fi cos. En pri mer lu gar, es un re la to au to bio grá fi co fic ti cio: el pí ca -
ro, na rra dor per so na je, cuen ta su vi da en pri me ra per so na, pe ro no
se co rres pon de con la per so na del au tor. El uso de la pri me ra per so -
na opo ne la pi ca res ca a otras es pe cies na rra ti vas. Por ejem plo, los
poe mas épi cos —que con ta ban las ha za ñas de gran des hé roes en fa -
vor de su co mu ni dad— y las no ve las de ca ba lle rías —que na rra ban
las aven tu ras de un ca ba lle ro an dan te de fen sor de la vir tud con tra
los ene mi gos que iba en con tran do en su ca mi no— pre sen tan un na -
rra dor en ter ce ra per so na.

En se gun do lu gar, la iden ti dad del per so na je —un an ti hé roe—
se ba sa en el an ti ho nor. El na rra dor re fie re su li na je de ig no mi nia co -
mo re vés de la no ble za: Lá za ro es hi jo de un mo li ne ro la drón; y su
ma dre viu da con vi vi rá con un hom bre ne gro, co sa mal vis ta y no
per ti nen te pa ra un hé roe; tam bién su pa dras tro de be ro bar pa ra so -
bre vi vir. Al go si mi lar les ocu rre a los an ti hé roes na rra do res de las
otras dos no ve las pi ca res cas men cio na das: el ori gen del per so na je
lo con de na a la mar gi na li dad. 

Por úl ti mo, la no ve la pi ca res ca pre sen ta una re fle xión crí ti ca
res pec to del mun do de aque lla épo ca, que no so lo se asien ta en el
pro ta go nis ta, si no tam bién en to dos los per so na jes con quie nes él se
en cuen tra en su ca mi no: el mun do so cial re pre sen ta do se re gu la me -
dian te las tác ti cas pi ca res cas. 

Una novela picaresca
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El La za ri llo cons ta de sie te tra ta dos y un pró lo go, en el que
Lá za ro enun cia el pro pó si to de su re la to: agra dar más que en se -
ñar. En los tra ta dos, Lá za ro na rra que de be de jar la ca sa de su
ma dre y así lle ga a co no cer y ser vir a va rios amos, que re pre sen -
tan dis tin tos ti pos so cia les. Sus amos se rán sus maes tros y en se -
ña rán a Lá za ro las tác ti cas pi ca res cas que le per mi ti rán so bre vi -
vir. De es te mo do, la no ve la na rra un pro ce so de apren di za je,
aun que lo que Lá za ro apren de sea pre ci sa men te lo que la so cie -
dad no con si de ra va lio so.

El tex to adop ta la for ma de una car ta, es cri ta por Lá za ro y
di ri gi da a una per so na que lla ma “Vues tra Mer ced”. Tan to el
des ti na dor co mo el des ti na ta rio y el asun to (“ca so”) re la ta do son
fic cio na les. Por lo tan to, el gé ne ro car ta es tá fic cio na li za do tam -
bién por los me ca nis mos no ve les cos: no es una car ta real. 

El La za ri llo se con si de ra la pri me ra no ve la rea lis ta. En el rea -
lis mo de la pi ca res ca, el tiem po y el es pa cio re pre sen ta dos se re -
fie ren al mun do real del lec tor del si glo XVI en cuan to a los lu ga -
res y a los he chos his tó ri cos men cio na dos. El len gua je prea nun -
cia el gé ne ro del gro tes co, y la bur la se orien ta a la crí ti ca so cial.

Otra ca rac te rís ti ca del rea lis mo de la pi ca res ca es el es ti lo
“ba jo” del len gua je y de los ob je tos de la re pre sen ta ción; por
ejem plo, el pí ca ro no tien de a al tos va lo res, co mo la hon ra, el ser -
vi cio al rey, la vir tud, el amor a una da ma, si no a la co mi da y al
di ne ro, y ac ce de a ellos me dian te la pi car día, la es ta fa, el hur to.
Es te da to pue de leer se co mo una ré pli ca crí ti ca de to do ne go cio,
que con sis te en ga nar a cos ta de que otro pier da. 

El La za ri llo tam bién no ve li za, en for ma rea lis ta, al gu nos ele -
men tos de la cul tu ra po pu lar; por ejem plo, la fi gu ra del mo zo de
cie go —pa pel que asu me Lá za ro en el pri mer Tra ta do— es to ma -
da del fol clo re, pe ro aho ra en el lu gar del na rra dor pro ta go nis ta. 

Es te mo do de con tar y de or ga ni zar el mun do fic cio nal se re -
la cio na con el mun do cul tu ral e his tó ri co en el que la no ve la se pro -
du ce, pe ro no co mo un re fle jo pa si vo del acon te cer real: co mo to -
da no ve la, el La za ri llo cons tru ye su mun do his tó ri co me dian te de -
ter mi na dos pro ce di mien tos lin güís ti cos y tex tua les, co mo la uti li -
za ción de la pri me ra per so na, la fic cio na li za ción de la car ta y el he -
cho de que el na rra dor sea tam bién el pro lo guis ta de la obra. 

La primera novela realista
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Prólogo*

Yo por bien ten go que co sas tan se ña la das, y por ven tu ra
nun ca oí das ni vis tas, ven gan a no ti cia de mu chos y no

se en tie rren en la se pul tu ra del ol vi do, pues po dría ser que
al gu no que las lea ha lle al go que le agra de, y a los que no
ahon da ren tan to los de lei te. Y a es te pro pó si to di ce Pli nio
que “no hay li bro, por ma lo que sea, que no ten ga al gu na co -
sa bue na”1; ma yor men te que los gus tos no son to dos unos,
mas lo que uno no co me, otro se pier de por ello. Y así ve mos
co sas te ni das en po co de al gu nos, que de otros no lo son. Y
es to pa ra2 que nin gu na co sa se de be ría rom per ni echar a
mal, si muy de tes ta ble no fue se, si no que a to dos se co mu ni -
ca se, ma yor men te sien do sin per jui cio y pu dien do sa car de
ella al gún fru to. Por que, si así no fue se, muy po cos es cri bi -

* Es ta edi ción se ba sa en las de Bur gos, Juan de Jun ta, 1554; Al ca lá de He na res, en ca sa
de Sal ze do, 1554; Am be res, en ca sa de Mar tín Nu cio, 1554; y Me di na del Cam po, Ma teo
y Fran cis co del Can to, 1554. Ha si do co te ja da con las edi cio nes crí ti cas de Al ber to Ble cua
(Ma drid, Cas ta lia, 1972), Jo sé M. Ca so Gon zá lez (Ma drid, BRAE 1967; Ane jo XVII) y
Fran cis co Ri co (Ma drid, Cá te dra, 1987).

1 Se gún Pli nio el Jo ven —es cri tor la ti no, na ci do en el año 61 y muer to en 115—, es ta fra -
se per te ne ce a su tío, Pli nio el Vie jo, nom bre con el cual se co no ce a Ca yo Pli nio Ce ci lio
Se gun do, tam bién es cri tor, na ci do en el año 23 y muer to en el año 79. El di cho fue muy
ci ta do en la li te ra tu ra del Si glo de Oro.

2 Aquí, la pa la bra pa ra co rres pon de a la ter ce ra per so na del sin gu lar de pre sen te de in di -
ca ti vo del ver bo pa rar, que en ese con tex to sig ni fi ca “im pli ca”, “pro du ce”.
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20 Anónimo

rían pa ra uno so lo, pues no se ha ce sin tra ba jo, y quie ren, ya
que lo pa san, ser re com pen sa dos, no con di ne ros, mas con
que vean y lean sus obras y, si hay de qué, se las ala ben. Y, a
es te pro pó si to, di ce Tu lio: “La hon ra cría las ar tes3”. 

¿Quién pien sa que el sol da do que es pri me ro del es ca la
tie ne más abo rre ci do el vi vir? No por cier to; mas el de seo de
ala ban za le ha ce po ner se al pe li gro; y así en las ar tes y le tras
es lo mis mo. Pre di ca muy bien el pre sen ta do4 y es hom bre
que de sea mu cho el pro ve cho de las áni mas; mas pre gun ten
a su mer ced si le pe sa cuan do le di cen: “¡Oh, qué ma ra vi llo -
sa men te lo ha he cho vues tra re ve ren cia!”. Jus tó5 muy ruin -
men te el se ñor don Fu la no, y dio el sa ye te de ar mas al tru -
hán6, por que le loa ba de ha ber lle va do muy bue nas lan zas:
¿qué hi cie ra si fue ra ver dad?

Y to do va de es ta ma ne ra: que, con fe san do yo no ser
más san to que mis ve ci nos, de es ta no na da7, que en es te gro -
se ro es ti lo es cri bo, no me pe sa rá que ha yan par te y se huel -
guen con ello to dos los que en ella al gún gus to ha lla ren, y
vean que vi ve un hom bre con tan tas for tu nas, pe li gros y ad -
ver si da des.

3 Mar co Tu lio Ci ce rón fue un fa mo so ora dor y po lí ti co la ti no, vi vió en tre los años 106
y 43 a. C. La fra se ha si do muy co no ci da y apa re ce, con fre cuen cia, en la li te ra tu ra es -
pa ño la. 

4 El tér mi no pre sen ta do se re fie re a un hom bre pro pues to pa ra una dig ni dad o para un
em pleo ecle siás ti co.

5 La for ma jus tó co rres pon de a la ter ce ra per so na del sin gu lar del pre té ri to per fec to de
in di ca ti vo del ver bo jus tar, que sig ni fi ca “pe lear en las jus tas” (es de cir, en ba ta llas sin -
gu la res en tre dos ca ba lle ros).

6 El sa ye te de ar mas era un ves ti do de al go dón que se usa ba de ba jo de la ma lla pro tec -
to ra de hie rro pa ra que es ta no mo les ta ra. El tru hán era el bu fón de la Cor te, que di ver -
tía a los re yes y a los gran des se ño res. 

7 Una no na da es una co sa sin im por tan cia. Re ba jar el va lor de la pro pia obra es un re -
cur so muy co mún en la tra di ción li te ra ria y se co no ce con el nom bre de “tó pi co de la
fal sa mo des tia”.

Lazarillo de Tormes.qxd:Lazarillo de Tormes.qxd  2/19/15  10:20 AM  Page 20



Lazarillo de Tormes   21

Su pli co a Vues tra Mer ced8 re ci ba el po bre ser vi cio de
ma no de quien lo hi cie ra más ri co si su po der y de seo se con -
for ma ran. Y pues Vues tra Mer ced es cri be se le es cri ba y re -
la te el ca so9 muy por ex ten so, pa re cio me no to mar le por el
me dio, si no del prin ci pio, por que se ten ga en te ra no ti cia de
mi per so na, y tam bién por que con si de ren los que he re da ron
no bles es ta dos cuán po co se les de be, pues For tu na fue con
ellos par cial, y cuán to más hi cie ron los que, sién do les con -
tra ria, con fuer za y ma ña re man do, sa lie ron a buen puer to.

8 La fórmula de cortesía Vuestra Merced era muy habitual en el siglo XVI para dirigirse a
otra persona. A diferencia de Vuestra Señoría o Vuestra Excelencia, Vuestra Merced no indi-
ca que el destinatario sea una persona de alto rango. 

9 Caso, en este contexto, es sinónimo de asunto. 
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