


FRANCISCO CARRILLO curs6 estudios graduados en Salamanca y en Ia 
Universidad de Puerto Rico, donde obtuvo en 1970, su doctorado en 
£studios Hispanicos. Es profesor del Departamento de Lenguas y Literatura 
y tambien se desempeiia como Decano Auxiiiar de Ia Facuitad de 
Humanidades. Ha ofrecido varias conferencias sabre iiteratura en Puerto 
Rico, Madrid, Burdeos, Toronto y Nueva York. Tambien es miembro de 
varias asociaciones como Ia Asociaci6n Internacionai de Hispanistas, 
Asociaci6n de Lingiiistica y Filologia de America Latina y el Ateneo Puerto· 
rriqueiio. Entre sus publicaciones se cuentan: Alfonso Reyes y Ia literatura 
comparada, publicado por Ia Editorial Universitaria; "Compromiso en ei 
ensayo puertorriqueiio" en Ia revista Educacion y "Raiz socioi6gica e 
imaginaci6n creadora en Ia picaresca" en Aetas del Congreso sobre Ia 
Picaresca en Madrid. 

Abordar La vida del Busc6n del joven barroco Francisco de 
Quevedo es sin duda una de las tareas mas arduas de los estudios 
hispanicos de hoy, debido a su ambigiiedad, maxime cuando los mas 
prestigiosos conocedore~ del Busc.6n, argu~entan p~de_rosamente en 
favor de tesis conrranas. La dtscrepanoa y parctaltdad de estas 
aproximaciones es lo primero que salta a Ia vista, aunque han 
aportado una mayor claridad de los multiples problemas que encierra. 

Algunos ejemplos de esta variedad inrerpretativa son: Cecile y 
Michel Cavillac (1973) rechazan el caracter estetizanre del Busc6n y 
sostienen Ia motivaci6n aristocratica de Quevedo. Morris ( 1965) 
apoyado en Ia cadena de desgracias defiende Ia unidad estructural y su 
senrido moral, al igual que Parker (1967) Randall (1964) May (1969) 
y Dunn (1960). Par otro camino, Belie ( 1969) sostiene Ia unidad del 
Busc6n. Para Frohock (1971) depende como se interprete el final de 
Ia obra. R. Lida (1972) lo interpreta como Ia obsesi6n del "engafio", 
R.M. Price (1971) como parodia religiosa; H.A. Harter (1962) como 
mascarada; y E.W. Hesse (1969) por los cambios proteicos de Pablos. 
Entre quienes consideran al Busc6n obra de juvenrud, falta de unidad 
o juego estetico-lingiiistico, Spitzer Ia llama "mosaico de objeros 
inconexos" (1927); Bataillon, sostiene Ia tesis del "antihonor" 
(1967); A. Prieto, Ia llama "obra antipicaresca" de "prosa inverosimil 
(1972: 59); F. Lazaro Carreter dice que todo lo que no se ajusta a 
Quevedo "es buena presa para el sarcasmo. Desde sus principios 
inmutables del honor y Ia sangre, todos los desheredados", "son 
simples mufiecos" (1966: 335) o reduce el Busc6n a "malicias 
verbales que repite hasta Ia saciedad" (1973: 488); F. Rico llama al 
Busc6n "pesima novela picaresca" (1970: 120) y a Pablos "poco mas 
que un pelele, sin otro oficio que abrir camino a una desordenada 
caravana de sarcasmos conceptuosos" (1970: 125). Mas riguroso y 
elaborado, A. Zahareas defiende Ia unidad estructural y Ia ideologia 
estoica del Busc6n. (1978) 
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El intento de un amllisis estructural del Busc6n ha dado como 
resultado una visi6n de conjunto mas amplia en los trabajos de ]. 
Talens (1975), E. Cros (1975) y F. Dlaz Migoyo (1978). 

Aceptando y reconociendo tan valiosas y respetadas opiniones 
sobre el Busc6n, consideramos que las mismas han sido parciales, en 
parte ideol6gicas, enfocadas desde un prisma particular, yen general, 
fuera de Ia totalidad estructural del texto y, mas aun, del contexto. El 
malentendido de los estudiosos del Busc6n es parte del problema 
general de Ia metodologla cdtica y de Ia ausencia de terminos 
comunes y precisos. 

Nuestro prop6sito, tambien cuestionable, es unir esfuerzos 
trazando, en lo posible, las coordenadas que abarquen Ia totalidad 
significativa del Busc6n como "acto literario", insistiendo en Ia 
sistematizaci6n diferencial de los aspectos del contexto (lingiiistico, 
literario e hist6rico-social). Los puntos aqul sefialados responden a 
una pequefia parte de nuestro trabajo SemiolingiHstica de Ia picaresca 
espanola. 

Aparte de los excelent~ trabajos de fil61ogos tradicionalistas, 
esteticistas o soci61ogos de Ia literatura, en su amplia y confusa 
variedad, Ia semiolingiilstica, en sus tres partes: sintaxis, semantica y 
pragmatica, ofrece para nosotros un camino que, superando Ia 
estrechez del estructuralismo lingiilstico, nos lleva desde Ia superficie 
textual hasta las implicaciones subyacentes del contexto situacional, a 
traves de Ia lingiilstica, poetica, historia, sociologla, psicologla y 
antropologla. Quizas parezca pretencioso, pero estas pretensiones 
interdisciplinarias de Ia pragmatica literaria son las que pueden dar a 
nuestro estudio una mayor solidez cientlfica y Ia posibilidad de 
acercarnos a Ia soluci6n de los tradicionales debates entre lengua y 
literatura, y entre literatura, sociologla, psicologla y antropologla. 
Pretendemos unir resultados no tan incompatibles como las teodas, 
establecer por procedimientos emplricos instrumentales, el sentido 
del texto literario, como bien apuntan Kindt y Schmidt ( 1974). 

Pese a Ia resistencia en aceptarla, por multiples razones, Ia 
semio-lingiilstica incluye irremisiblemente a Ia sociologla y psico
logla. Signo y sociedad se encierran en un drculo para poder existir 
ambos. El signo es el punto de uni6n entre Jengua y literatura, entre 
literatura y sociedad, entre sociedad y psicologla, entre lo flsico y lo 
mental del mismo signo. El texto literario es un signo de Ia significa
ci6n. La distinci6n entre "hecho" y "acci6n" sefialada por Austin 
(1962) nos explica Ia diferencia entre superficie textual ("hecho") 
hecho flsico percibido por los senridos y significaci6n ("acci6n"), 
intenci6n y prop6sito que no se percibe a simple vista. 
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El uso del termino "semiolingiilstica" nos parece aceptable 
trarandose de comunic~ci6n humana m,edia11~ted st

1
'gnos ~7rbales. Se

1 diferencia de Ia lingiilsttca por.qu~ ~a ~,as a a e a orac10n, tom~ ~ 
texto como unidad y busca Ia stgntftcactOn que subyace a Ia superftete 

textual. . . 
Gracias a los avances realtzados por Propp (1968), Benventste 

(1974), Greimas (1966), Eco (197?), Todorov (1969), Kristeva 
(1970), Van Dijk (1976) y W. Hendncks (19~?), nos en~r~~tamos a! 

I nteamiento medular de "texro y contexto en el analtsts de una 
p a . I '. bra Jiteraria. Texto y contexto han stdo aspectos que a crtttca, tanto 
~radicional como reciente, ha descuidado con omisiones lamentables. 
Se han realizado multitud de estudios sobre "contextos" hist6ricos, 
sociales, etc., que a pesar de sus positivas aportaciones han sido 
incompletos y ajenos a una investigaci6n te6rica y sistematica de 
rigor. En cuanto a! texto se ha ignorado muchas veces el elemento 
Jingiilstico. Pero ademas, mientras los lingiiistas se encerraban en los 
Jimites de Ia oraci6n, descuidando Ia semantica y Ia pragmatica, los 
semi61ogos, en aparente desbandada, se entretenian en analisis 
"micro" o desviaciones sociol6gicas y en definitiva encadenados por 
Ja gramatologia, sin considerar rigurosamente el problema de Ia 
significaci6n. No nos basta un analisis estrucru~al del Busc6n ~ lo 
Propp o Bremond (1973). Consideramos Ia necestdad de profundtzar 
Ia semantica y Ia pragmatica, ya que Ia coherencia del texto literario 
esta en Ia totalidad semanrica de dicho texto y Ia significaci6n esra en 
Ia "acci6n", mas alia del texto. 1 

La pragmatica, en cuanto estudia Ia relaci6n entre signos y los 
que los usan va mas alia del texto para abordar el contexro situacional 
o situaci6n de comunicaci6n. ]. Kristeva llama al texto "aparato 
translingiilstico" (1974: 15). Ademas, como muy bien dice Schmidt 
(1978: 66) el objeto del estudio literario noes el texto como tal, sino 
"el ambito total de Ia comunicaci6n literaria". Los aspectos 
puramente textuales son insuficientes. Van Dijk afirma: 

Aquellos punros de vista desde lo que se afirma que Ia 
teoda literaria debiera ocuparse unicamente del "texto 
literario" son insostenibles e ideol6gicos; no solo las 
estructuras del texto literario son importantes, sino 
tam bien sus funciones, as! como las condiciones de 
producci6n, proceso, recepci6n, ere., segun se explican en 

1 La lingiHsrica del rexro ha rota el marco puramente lingiiisrico para abarcar rodas 
las implicaciones exrrarextuales de Ia cohesion semantica. Vera Janos S. Perofi y 
A. Garcia Berrio en LingiHstica del texto y critica literaria, Comunicacion, Madrid, 
1978. 
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los estudios psicologicos, sociologicos, antropologicos e 
historicos. (1977:5). 

Se trata en definitiva de "creaciones de sentido" y no de 
superficies textuales. No podemos "ordenar" una pnictica significa
tiva sin Ia referencia a! contexto que incluye las circunstancias y 
condiciones espedficas de Ia producci6n de significacion: tiempo, 
Iugar, autor, lector, intencion y conciencia. Todo "acto literario" (acto 
de habla indirecto), como todo "aero de habla", pretende alga, lleva a 
Ia accion. Tanto Ia lengua como Ia literatura son par excelencia aetas 
de interacci6n social. Pero mientras el "acto de habla" es un acto 
temporal y concreto, el "acto literario" se institucionaliza y se hace 
permanente, produciendo un campo de interaccion social mucho mas 
amplio que trasciende su significacion temporal. La lengua tiene un 
papel mas instrumental, Ia literatura se incorpora mas a Ia vida social 
en diversidad de lugares y tiempos. 

Otro factor decisivo en nuestro camino es el concepto 
chomskyano de "compete~ia", aplicable a todo acto comunicativo. Si 
hablamos de competencia lingiifstica, hemos de admitir una 
competencia ideol6gica o captacion de Ia realidad donde encontramos 
los ejes paradigmaticos. 2 Se trata de Ia capacidad de asociar un signi
ficado a una estructura lingiilstica, literaria, etc. Es el momenta de 
gestacion del "macrocomponente" o nivel de estructura profunda, 
intuici6n primaria conceptual anterior al plan textual. 

La estructura abstracta de una obra, Ia propiamente literaria, es 
resultado, en terminos sociol6gicos y psicologicos, de lo que dice un 
texto. Es lo que queda despues de guitar a un texto lo que tiene de 
lengua, de superficie. Nos alejamos de lo Hsico para acercarnos a lo 
pensado, a lo percibido. La ra'lz de Ia captacion del mundo es el 
contexto, procediendo en consonancia con las estructuras antropolo
gicas de lo imaginario (G. Durand, 1963 ). Contexto que supone tres 
elementos basicos: lengua comun (contexto lingiifstico), tipos 
literarios (contexto poetico) y estructuras social y mental (contexto 
historico-social). 

El macrocomponente encierra un proceso psicologico-social de 
percepcion y experiencia basadas en hechos y valoraciones que 
orientan a todo emisor (N. Groeben, 1972). Estos hechos (estructura 
social) y valoraciones (estructura mental) repercuten en el campo 
semantico y fijan en su mayor parte las categorias pragmaticas de 
intencion, conocimiento y accion. 

2 Sabre el concepto de "competencia comunicativa" ver J. Habermas, 
"Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der Kommunicativen 
Kompetenz," en Theorie der Gesel/schaft oder Sozialtechnologie, Francfort, 
1971, 101-141. 
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Las estructuras social y mental son, en par~e,. el resulta?~ de 

h Y valoraciones que dependen de aconteomtentos politiCos, 
hec os . fl . 1 

'm1'cos religiosos culturales etc., que m uenoan a os econo • • ' . . 
· mbros de una sociedad equipandoles de mot1vaoones y percep-

~~e es Los sociologos de Ia "accion", Levi-Strauss (1958) y Parsons 
cwn . . . , d I I' 
1951) parten de una determmada concepoon e e~tructura 1smo 

( · 1 y su vision es unilateral Nos parece de mayor solidez el modelo 
~~ . . 

puesto par Malinowski (1926) y Radcliffe-Brown (1952): el 
~;~uctural-funcionalista. La estructura social debe abarcar todos los 

mponentes reales de Ia misma, con lo que exclulmos que la 
co I . H d ' nomfa o Ia conciencia de clase sea el agente exc ustvo. oy 1a 
ecu~de tener mas peso, pero no asf en Ia Espana del siglo XVI y 
p I I . ' principios del XVII, cuando Ia estructura menta co ecttva era mas 
homogenea entre nobles y plebeyos. . , . 

El texto literario se convierte en parte del campo pstcologtco del 
lector, gracias a su experiencia en el contexto. La conciencia . ~e 
demuestra par el poder de objetivacion del te~to y par I~ "fu~c~~n 
representativa" y proyeccion de Ia conducta soctal. La predtsp~stcw,n 
a colocar los elementos del texto, de acuerdo a un plano arqUttecto
nico, indica Ia intencion. La unidad del texto esta en Ia cohesion 
significativa, cuya razon de ser pudiera fundamentarse en el concepto 
de "congruencia psicologica" de Jung ( 1959). Este concepto puede 
darnos un instrumento de investigacion emplrica en Ia vinculacion de 
texto y contexto, ya que responde a Ia tendencia de integrar las 
percepciones y los modos preferidos de accion. De todo.s mod?s, ~I 
mundo del "signa" es aun un enigma desde el punta de vtsta pstcolo
gico y trarandose del Busc6n estamos atrapados en Ia ambigiiedad 
interpretativa de su codigo estetico. Esto no obsta para buscar nuevas 
logros de analisis. 

II 

En el desarrollo de nuestro analisis, lo primero que salta a Ia 
vista es Ia superficie textual de que esta hecho el Busc6n. Por esto, 
nuestro primer paso es sefialar el plano semiologico-lexico o sistema 
de signos, independientemente de su relacion con el significado ~~1 
texto literario, teniendo en cuenta que si bien el enunciado es signtft
cativo, no es la significacion del texto. 

Este plano se constituye par los signos que dominan el texto Y 
marcan los puntas de fijacion, para confrontarlos y ver como se 
limitan unos a otros, como se relacionan entre sf, c6mo se modifican Y 
el arden a que obedecen. Los signos lingiilsticos, al confrontarlos 
entre sf, apuntan diversos significados que son precisados par Ia 
relacion de unos con otros lo que da la debida cohesion al texto Cada 
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signa juega un papel que depende de Ia "funci6n" que eJerce en 
distintos niveles: filos6fico, social o artistico. 

Las multiples imbricaciones de los signos, ligados al contexte 
Jingiiistico, nos obligan al conocimiento de Ia lengua comunicativa de 
Ia epoca en que se escribi6 el Busc6n, por ser parte del campo psicol6-
gico del espafiol de enronces. Los signos lingiiisticos configuran las 
posibilidades de significaci6n por su relaci6n a este momenta 
hist6rico y social. Las referencias al conrexto refieren al signa un 
sentido ligado a las circunstancias, a Ia situaci6n de comunicacion. 

En el estrecho marco de este ensayo, escogemos algunos 
ejemplos del plano semiol6gico-Iexico del Busc6n. Este plano tiene, 
como Ia picaresca anterior al Busc6n, un condicionamienro concreto, 
y distribuci6n y funciones concretas. Unidos en conjunros nos revelan 
e! plano: 

Infamia: sangre no limpia, hijo de ramera y hechicera, judio, 
bujarr6n, vergiienza, etc. 

Honra: caballero, hidalgo, espada, bien vestir, mayorazgo, 
genre princif>al, etc. 

Miseria: hambre, ollas tisicas, comida eterna, andrajos, ayuno, 
hidalgo, etc,. 

Dinero: honrado y rico, sangre del cordero, mordaza de plata, 
estimaci6n, etc. 

Idenridad: vida y hacienda, linaje, monrafies, judio, sangre 
limpia, etc. 

Carnavalesco-religiosos: Cuaresma, rey de gallos, vigilia, Ecce 
homo, ayuno, etc. 

Estos conjuntos nos revelan Ia polarizaci6n semiol6gica de 
signos en oposici6n dialectica: 

Pkaro - caballero 
Infamia - honra 
Miseria - dinero 
Identidad - despersonalizaci6n 
Astucia - ignorancia 
Carnaval - hipocresia 
Escepticismo - fe 

Esto nos indica que el texto se organiza inrernamenre desde una 
oposici6n: picaro-sociedad. Son los puntas sobresalienres del plano 
que nos llevan a Ia zona oscura donde se esconde Ia verdadera 
personalidad de ese "yo" llamado Pablos: pkaro, infame, hambrienro, 
astuto, carnavalesco y esceptico que aspira pasar al lado opuesto: 
caballero, honra, dinero, etc. 
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. dobles o ambivalentes, como 
Tam~ien podemos n~~a~i~~7~scuaresma: signa de .hambre y de 

h·dalgo: stgno de honra y . . 1· . no de honra y de dmero; lo que 
~rodia religiosa; ge~,te pnnoha ~r~g dinero. Esta ambivalencia se da 

p adelanta Ia relacwn entre do . y le'xt·co sino de oraci6n y de 
nos 'l · el e ststema ' . 
en el Busc6n no .so o a mv le· idad de los signos en esta p!C~resca 
funciones narrauvas. La co.m~ 'ue un estudio extenso de los mtsmos 

veda es de tal magmtu q . 
de Q~e . , dilucidar los malentendtdos. . 
contnhUlna a f de signos sobresalen. 

Entre las clases y ormas ' 

L signos funcionales: . ) 
os Dios por cortesia (monscos 

Creen en , (h.d 1 o) 
d casa y solar montafies 1 a g 
p~r ser gente principal (honra) 

Los signos determinantes: 
Ia cosa que mas me consolaba 

. n ni carne no se sustenta buena sangre 
sm pa debe nada a nadie en sangre 
pero no 

Los signos atributivos: 
estudiante y picaro, rodo es uno 
batalla nahal 
loco republica _ 

' la limicaci6n de espacio para senalar 
Topamos una ve~ mas con de transformaci6n, ambigiiedad, 

la relaci6n de estos stgno.s, y~ sea bales con funci6n estetica de · r on JUegos ver b implicaci6n, deslextca t.z,ao ' . o funciones negacivas, so re 
. , d f macwn o cancarura, d l B , exageraoon, e or mas en nuestro caso e uscon · T ·' como sostene · todo de desmltl !Caoon - l p d s notar la omisi6n de stgnos 

y de coda la picaresca espana a. o demo cran Ia falta de cohesion 
indicadores de unidad social, qbue dem~esde signos que "aparente-

ll E -a La aun ancta . , 
social de aque a span · 1 f rna preferida de expreswn 
mente" parecen simples obedecen a a or 

conceptisca de Quevedo. d puestos filos6ficos, sociales Y 
Como signa que respon e al p~~su , s clara que "p icaro" con su 

ardsticos, ninguno ofrece una re ao n rna 
oponente "caballero": 

Nivel 

Filos6fico 

Social 

Picaro 

Libertad 
Escepticismo 

Infamia 
Judio 
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Caballero 

Servir al Rey 
Fe 

Honra 
Cristiano viejo 



Artis rico Pkaro 
Villano 

Caballero 
He roe 

Podemos adelantar, sin temor, basados en este esquema, Ia 
trasposici6n de atriburos operativos. La estructura mental colectiva 
asigna al individuo los atributos operativos de Ia persona humana, 
que son el alma y Ia honra verdadera. Los atributos del individuo, 
como social, son Ia vida y Ia hacienda. Son signos de una gran carga 
psicol6gica y artistica que nos remiren a una mentalidad colectiva 
ideol6gicamente "marcada". 

Un segundo paso nos !leva a Ia acci6n desarrollada a traves de 
todo el Busc6n , a Ia estructura narrativa. Es necesario sefialar que Ia 
estructura narrativa del Busc6n es independiente de Ia superficie 
textual y de las tecnicas, es lo narrado, los hechos, situaciones y 
formas de actuar o conductas significativas. La naturaleza significa
tiva del sistema semio16gico-lexico es funcional. El sentido se revela a 
traves de Ia organizaci6n de las funciones de los acontecimientos. 

Para reducir el cerco, convenimos en Ia necesidad de una 
"normalizaci6n" del text~ ya que asi resalta mas Ia verdadera acci6n y 
Ia 16gica de lo sucedido, distinguiendola de lo descriptivo o didactico, 
etc. "' 

Toda Ia acci6n de Ia tipologia picaresca empieza con una 
deficiencia para terminar en una ambivalencia, par un !ado mejora
miento y por otro degradaci6n. Tales el caso del Lazarillo. En nuestro 
caso, el Busc6n, Ia deficiencia inicial se mantiene y aumenta en 
intensidad para darnos un final diferente. La posesi6n de "toda dicha" 
del Lazarillo, el ar~epentimiento de Guzman o el "felice estado" de 
Justina difieren en gran manera del "fueme pear" de Pablos. Pero 
este final tan polemizado, (eS mas 0 menos logico que eJ de SUS 
cole gas? 

Un breve esquema de Ia estructura narrativa del Busc6n 
demuesrra que Quevedo escribi6 de acuerdo a un plan preconcebido: 

Capitulos U nidades de acci6n 

0 .... 
Cl) 

E 
·;::: 
~ 

0 .... 
..c 
:.::l 

1 
2 
3 
4 
5 

Infamia de nacimiento 
Escue Ia 
Rey de gallos 
Servicio a Don Diego 
Pupilaje de Cabra 
Estudios en Alcala 
Escarnio 
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Unidades de estructura 

1. Pablos aun no es pkaro 
Quiere aprender virtud 
Aspira a ser caballero 

~------, 

3 
4 

5 
6 
7 

0 .... 
Cl) 
u .... 
Cl) 

f-< 8 
0 9 .... 
.0 
;J 

10 

Reacci6n de Pablos 
Engafios y burlas , 
Mayor infamia: car~a del uo 
Don Diego le deJa 

2. Pablos se hace picaro: 
morivaci6n 

Cobra fama de travieso 
Cambia en Pablos 

Termina su mejor etapa 
de vida 

Viaje a Segovia . . 
Encuentro con vanos t!pos 

Se presenta caballero en 
Segovia 

3. Posibilidad de mejora Y 
fracaso 

Puesto en vergi.ienza 
Carta a su do y viaje a Ia 

Corte 
Encuentro con hidalgo 

Llegada a Ia Corte 
Trazas y modos de hurtar 
Asume el nombre de 

Don Alvaro de Cordova 
Preso en ·Ia carcel 
Asume el" nombre 

Don Ramiro de Guzman 

Encuentro con Dofia Ana 
Asume el nombre de 

Don Filipe Tristan 
Descubierto par 

Don Diego 
Apaleamiento 
Se mete a pobre 
Marcha a Toledo con 

grupo teatral 
Se dedica al teatro, con 

dinero y bien puesto 
Galan de monjas 
Marcha a Sevilla 
Se me..zcla con Ia pear 

genre . . . 
Buscado par la JUStlCta 

marcha a Indias con 
la Grajal 
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Niega su sangre 

Usurpaci6n de nombres 
y nobleza 

Matrimonio 

Matrimonio 

Trata de salir de mala 
vida 

Mejora momenranea 



Historia sin comar, 
resumida en: 

"Y fueme pear ... " 

4. Deja de ser pkaro 
Momenta presence desde 
el que narra 
Su historia ha terminado 

Segun los distintos pianos de expresion, las unidades de accion, 
par su relacion entre si, constituyen las unidades de estructura 
narrativa, las que a su vez nos da Ia estructura total del texto. Todas 
las unidades de accion ejercen diversas funciones entre si, a! igual que 
las unidades de estructura. Pero a diferencia de Propp (1968), para 
nosotros Ia "funcion" no es Ia unidad de accion, sino Ia accion 
redproca que se produce entre dos o varias unidades de accion. La 
"funcion" no esta en Ia accion sino en Ia relacion, en ese algo nuevo 
que se produce al unir H 2 con 0. 

Las acciones deben responder a: ~Quienes son los agemes?, 
~Cuales son los acomecimiemos funcionales?, ~Que medias us an?, 
~Con que propos ito?, ~Cual es el resultado?, ~Que funcion tiene estos 
acontecimiemos? y ~Cual ts Ia secuencia logica de estos aconteci
mientos? 

De acuerdo al esquema-anterior de1Busc6n, vemos en Ia primera 
unidad narrativa una deficiencia inicial cuya secuencia es Ia desgracia. 
Pablos es victima de Ia infamia de sus padres y del escarnio de Ia 
soci.edad: burla, azotes, gargajos, etc. Pablos queria aprender virtud y 
asptra a ser caballero, pero el resultado es: "A vison, Pablos, alerta. 
Propuse de hacer nueva vida" (67).3 

La segunda unidad narrativa presenta Ia entrada en Ia nueva 
vida: ' 

"Haz como vieres", dice el refran, y dice bien. De 
puro considerar en el, vine a resolverme de ser bellaco con 
los bellacos, y mas si pudiese, que todos (68). 

Los resultados son positivos ahara, tiene exito en sus hazafias 
hasta el punta de cobrar fama de travieso y agudo y ser apoyado po; 
!os ca.baller~s(8! )_. ~era promo vuelve su infamia con mayor 
mte~s~d.a,d: aJUStiCI~mtemo. de su padre y prision de su madre por Ia 
InqmsiCton. Ademas es deJado par su amo Don Diego. Emonces se 
produce pn cambia en Pablos, sumamente significativo, que ha sido 
negado por algunos criticos como A. Prieto.4 Pablos dice a Don 
Diego: 

: Franci~co de. Que.~edo y Villegas, Vida del Brm6n, Madrid, Aguilar, 1970. 
A. Pneto d1ce:. . .. Pablos no es un personaje que vaya haciendose (como 
autodefensa soc1al) en Ia narraci6n, sino que esta ya hecho" ( 1972: 60). 
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Senor, ya soy otro, y otros mis pensamientos. Ma~ 
alto pica y mas autoridad me impo~ta .tener, porque Sl 

hasta ahara tenia, como cada cual, mt ptedra en el rolla, 
ahara tengo mi padre (85). 

Pablos s~ enfrenta ahara solo ~n sus ~spiraci~nes a caballe~?· En 
· 

1
·e a Segovia desfilan una sene de ttpos sooales cuya accton es su vta . . 

burla de lo que representan. Su pnmer mtento de pasar por 
unba llero es frustrado por su do. La posibilidad de mejorar es 
ca a . .. "h b' "profesar honra y vtrtud (100), pero para esto a ta menester 

ar Primero Ia poca de mis padres y luego tener tanta, que me 
tap ' , . d d desconociesen par ella" (101). Por esto D10s le ha a o tan gran 
merced de quitarle "de delante" a su buen padre y tener presa a su 
madre (127). No hay mejora sin negar su sangre, "porque me 
importa negar Ia sangre que tenemos" (128). . 

Tomada esta decision, marcha a Ia Corte y es preosamente 
significativo que su primer encuentro es con un ~idalgo,.~on Toribio 
Rodriguez Vallejo Gomez de Ampuero y Jo~dan, de casa y sol~r 
montanes". La relacion de Pablos con el htdalgo merece estud10 
a parte. AI igual que Lazarillo ~on ~u ~i~al~o, Pablos sieme. compa~ion 
por Don Toribio. Pero es mas stgmftcattvo por Ia funo6n social e 
ideologica que representa y el trato que le da Quevedo desde su altura 
aristocratica: 

que, si como sustemo Ia nobleza, me sustentara, no 
hubiera mas que pedir; pero ya, senor licenciado, sin pan 
ni carne no se sustenta buena sangre, y por misericordia de 
Dios todos Ia tienen colorada, y no puede ser hijo de alga el 
que no tiene nada. (130) 

Asumiendo varios nombres, sus aspiraciones a convertirse en 
caballero llegan a! climax con la pretendida boda con Dona An~, 
conscience de que su prima es Don Diego. El fracaso y afrenta le deJa 
"herido, robado y de manera que ni podia seguir a los amigos, ni 
tratar del casamiento, ni estar en Ia corte ni ir fuera". (196) 

Frustrado en sus aspiraciones a caballero se mete a pobre y en 
poco tiempo gana a todos los mendigos. Dedicado a! teatro consigue 
una mejora fugaz y hasta entendi6 "salir de mala vida con no ser 
farsame". (207) Pero vuelve a las andadas haciendose "galan de 
monjas". En Sevilla se aumenta su degradacion junto a Ia peor genre 
de toda Ia narraci6n, hasta que perseguido par Ia justicia marcha a las 
Indias con Ia Grajal, donde le fue peor. 

En el momenta que narra ha terminado su historia y nos da por 
supuesto que ha terminado tambien su vida de picaro. Ha dejado de 
ser picaro. ~Que hace ahara? Ni lo dice ni imeresa. 
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(Que mociva originalmence coda Ia accion? No nos cabe duda 
que Ia deficiencia social de Pablos es el punto de arranque. Si el 
celebre final es importance, mas lo es el principia: su nacimiento y 
origen en un concexro social que mira como infamante a sus padres 
por no ser de "sangre limpia". Pablos no nace en una sociedad con 
igualdad de sangre; Don Toribio dice que todos Ia tienen "colorada". 
Su comportamiento nace de una carencia y como sujeto, primero 
pasivo luego activo, tiene que enfrentarse a esa carencia. El principia 
de Ia accion no esca en Ia libre voluncad del pkaro sino en Ia sociedad, 
en Ia intima tragedia de amos, hidalgo y caballeros. Por eso, (SOn 
realmente los picaros los verdaderos protagonistas de Ia picaresca? La 
deficiencia inicial determina el estado social, espiritual y material en 
que aparece Pablos. Este escado no solo se mantiene a lo largo de Ia 
narracion, sino que aumenta, pero no por voluncad de Pablos ni por 
determinismo, sino por las normas de juego impuestas por Ia 
sociedad. Este es el principia que caracteriza casi codas las funciones 
de los acontecimientos. 

La posibilidad de accioll- debe surgir de su deficiencia, de su 
infamia. Debe tapar esta infamia. (Como?: negando su sangre y 
haciendose caballero. Para "profesar honea y vircud" Pablos tiene que 
tapar Ia "poca" de sus padres. El unico media de que dispone es el 
mismo que han utilizado los demas~ Ia usurpacion y el engano. 
Comprar el titulo de caballero no puede. Pablos es mas consecuente 
que los "infames" Lazaro y Guzman, que jamas sonaron con las 
aspiraciones de Pablos. Tiene mas voluntad de ser "picaro". Esta aun 
mas lejos que sus ancepasados de ser "hippy" (Parker, 1967: 8; A. 
Prieto, 1972: 63) o huir del mundo (L. Spitzer, 1972). Su mejora
mienro ha de venir de una degradacion o de una fechoria como hacen 
codas en su sociedad. La actitud de Pablos es 16gica. Decide ser bellaco 
con los bellacos: caballeros, confiteros, amas, funcionarios, frailes, 
monjas, licenciados y, sabre todo, con Don Diego, a craves de su 
prima, que es un caballero postizo (A. Redondo, 1974). El unico que 
no es bellaco ni postizo es Don Toribio, el pobre hidalgo al que le 
paga Ia comida. 

Mientras Ia infamia de Pablos ejerce una funci6n permanence de 
carencia, los demas personajes ejercen Ia funci6n de deformaci6n 
social, que corresponde a lo que vive Quevedo. Cabra, el soldado, el 
poeca, el arbitrista, las monjas, los frailes, etc. son deformaciones 
reales de Ia sociedad espanola de enronces. Pablos trata de imicarlos, 
trata de representar Ia mi~ma deformaci6n bajo los nombres de Don 
Alvaro, Don Ramiro o Don Felipe. Trata de ser un farsante mas. 
Tanto Ia funci6n ludica como Ia critica responsable determinan el 
caracter ambiguo del Busc6n. Estamos ante un signa complejo que 

48 

, ce encierra " juego" y "realidad", como bien senala 
simulcan;~~~~6). Es Ia dialectica de Ia ex presion poetica _del Busc6n. 
Cro~ <19

1 
·d C os es aplicable a codo el cexto, Pablos haCJendo de rey 

El eJemp o e r 
de gallos: 

J
uego----------Fiesta popular 

Ambiguedad 
burla, injusticia, castigo. 

Realidad---- --Proceso inquisitorial 

· ·' de Ia infamia Ia honra esta como funcion En contrapostCJon , I 
· contra de Is aspiraciones de Pablos. La honea es a meta 

negattva en . - I b I epto de p bl s La mentalidad colecttva espana a, so re e cone . 
de a ~e· ercute concexcualmence en todo el Busc6n _c~mo eJe 
honr~~ '~ico La ejecuci6n de esca "honea" se mantftesta en 
para. •gn:a de .honra El resultado es doble: cuando Pablos aparenta 
apanenCJa · d p bl · nfame D Felipe rico hombre, ciene honea, cuan o es a os es t · 
~~n ~ego co'ronel lleva Ia misma sangre judia (A. Redondo, ~974; 
C B Johnson, 1974), pero es rico y tiene ho nea. _La honra, a~nbuto 

· · · 
0 

de Ja persona humana ha pasado a atnbuto operattvo del 
operattv · d 1 ·d 
individuo como ser social. La honea se ha equtpara o a a .~• a. Y 
hacienda. "(Quieres conocer quien es? Mirale el nombre ', dtce 
Guzman. El nivelador de Ia honea es el ?iner,o po~que co~pr~ tttulos 
y porque, entre otras cosas, po~reza y ptcardta se JUntan, salteron de 

una misma camera" dice Justma. . , . 
El juego dialectico picaro-caballe_ro es: nt mas nt me?os, I~ 

trasposici6n ardstica del juego honea_-mfamta. Todo el Bu_scon_ esta 
moncado sobre Ia usurpaci6n de idenudades. _c~a~do n? esta en Juego 
Ia parodia del honor, el inceres decae. La dtalecttca ptearo-caballero 
esta en nuestra obra mas clara y presence que en sus antecesores. No 

"f" ·' d "d 1· ce" dada por Parker a! podemos aceptar Ia calt tcacwn e e t~cuen . , 
picaro. El picaro litera rio es solo picaro: e_scudtant~S y ptcaros, _qu~ es 
todo uno" (80) dice Pablos. La culpabiltdad deltctuosa o cr .. mmal 
aparece s6lo en 'casas aislados, pero jamas llegan a dar Ia don:mante. 
Otra cosa es Ia significaci6n moral y el papel ~ue en ella Juega el 
picaro. Peter Dunn habla muy bien d~ moral so~tal en cuanto que es 
una moral producto de convencionaltsmos soc tales ( 1950). . 

·Que encendemos por mejorar de estado o por mudar de v!da y 
coscu~bres? (ES necesario el cambia social para mudar de vtda Y 
costumbres? (Por que es bueno Don Diego y codas los nobles q~e 
compraron dculos o los usurparon de otra manera? ~ara que cambt~ 
Pablos ha de cambiar de sociedad en Ia que nace y vtve. Pablos es~a 
bajo normas que no nacen de Ia naturaleza. Ser hij~ de r~mera Y b~~JU 
y descendienre de judios es algo que se encuencra sm su mtervenCJon. 
Desde nino quiso "aprender virtud", pero pronto se da cuenca de las 
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"muchas dificultades" que tenia para "profesar honra y virtud", pues 
no tuvo "de quien aprender". Para Pablos es imposible Ia virtud sin Ia 
honra, ambas se identifican en su mundo. Por esto la 16gica de acci6n 
impone el afan de medro. Pablos encuentra solidaridad y calor en los 
pkaros y puede mas en el el sentimiento de vergi.ienza. 

La posibilidad de mejora y exito, pese a pequefios exitos 
materiales momentaneos, tiene como respuesta el fracaso y un 
proceso de degradaci6n progresiva. La funci6n final, "fueme peor", es 
de fracaso rotunda. A pesar de sus fracasos, Pablos insiste buscando Ia 
mejora, buscando cubrir su deficiencia; Ia 16gica de Ia acci6n exige que 
se hunda cada vez mas. La secuencia es carencia-posibilidad de 
mejora-degradaci6n progresiva. No creemos en Ia "oscilacion" entre 
el afan y el fracaso de Spitzer (1927), ni en Ia dialectica del "engafio
desengafio" de Lida (1972). 

El "caso" del Bttsc6n es diferente a! de Lazarillo y Guzman. Ha 
cambiado el momenta literario. El final de Ia obra lo problematiza. 
Aqu{ no hay una posesi6n de "toda dicha", ni un "felice estado" sino 
todo I? contr~rio. ~i~ embaiigo vemos que los finales del Laza;illo y 
Guzman son tdeologtcos, una manera de terminar Ia picardla muy a 
tono con las exigencias del contexto (estructural mental). Cuando 
Qu~ved? e~crib~ el ~usc6n Ia pi~aresca ha triunfado, es el caso dpico 
de mstttuCJonaltzaCJon de un ttpo literario. Pablos narra desde su 
secuencia, infamia-lucha-fracaso, y solo dentro de esta secuencia se 
puede entender el "fueme peor". Se trata de un empefio vano en 
mejorar de estado. La incognita esta en mudar de vida y costumbres. 
Para Rothe ( 1965) este cambia es material y social. Nosotros as{ Jo 
entendemos pues no se trata de mejorar en Ia virtud en sentido 
correcto, sino de "mejorar de estado" social, Jo cual es imposible para 
el infame Pablos. 

El agente principal de Ia accion no es solo Pablos, pues sabre Ia 
marcha aparecen agentes que van modificando Ia accion. Pablos 
podda ser un p~z en Ia .corriente. Su trayectoria no es tan simple 
como para reductrlo a cancatura. c:Como se explica, entre otras casas 
Ia ~ete~minaci6n de hacerse "bellaco"? Ni el punta de vista, ni Ia~ 
asptracwnes a caballero (E. Cros, 1975: 175) son el eje central, sino el 
"por~ue" de esas aspiraciones y de ese punta de vista. La acci6n y las 
functones deben ser definidas desde Ia significaci6n del texto como un 
todo y no aisladamente (Propp, 1968). En esto consiste la unidad del 
Bz:sc6n.: en Ia serie de acontecimientos de una misma acci6n, cuya 
vmualtdad de comportal)liento abre y cierra (Bremond, 1966: 90). 

. EJ punta de vista modifica en alguna forma la presentaci6n de Ia 
acct6n, pero no Ia cambia sustancialmente ni Ia estructura de forma 
tajante. Las reglas de Ia tipologla textual picaresca nacen de la 
estructura y significaci6n, lo demas son variables en funci6n de una 
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Cion de sentido de un macrocomponente. Ademas, en Ia crea ' , . 
picaresca nos importan mas las co~secuenetas que los hechos. 
E ramos de acuerdo con Rico (1970), Lazaro Carrerer (1966), Molho 
(;968) y Cross (1975) sobre el disranciamiento en que se sirua Pablos 

ra contemplarlo todo. Hay un desbalance entre el Pablos-narrador 
~~1 Pablos-protagonista. Parte de Ia visi?n que pre~.en~a Pabl?s es ~a 

ue Jos demas tienen de ei. Pero conclutr de esto: Ia mconststeneta 
del personaje" "que raya en el di~parate" (Rico, 197?,: 1.~4), que 
"Pablos se sale continuamente del Juego para observar y De este 
modo Ia estructura de aquella sociedad periferica se disuelve, carece 
de vf~culos mutuos y se liga, por media de conexiones radiales, con el 
au tor" (L. Carreter, 1966: 335 ), nos parece una conclusion mayor que 
Ja premisa. El "yo" narrador tiene como funci~n asegurar all~~tor Ia 
idenridad del "yo" protagonista, de Pablos, qUJen como autobwgrafo 
es Iibre y no esra sometido a ningun planteamiento sea objetivo o 
falso. Todo lo ve desde su perspecriva, que es distinta de Ia del 
Lazarrillo o Guzman. Seliga exclusivamente a! pasado y a su modo de 
verlo. Su identidad es el punta de partida. Su conducta conciliaba con 
su manera de pensar. Su discurso actual depende de otra ideologfa 
adquirida posteriormente. Su pasado se funde ahara en un texto 
autobiografico para mantener y rescatar su identidad. Es establecer 
una relacion en sf. Entonces Ia vida de Pablos aparece diferente y 
"diferida" se desvla, se Ia oculta y se le afiade. La autobiografia 
condiciona Ia intensidad de las aventuras. Del presente no sabemos 
nada. Cesaron sus aventuras. 

Las aventuras pasadas del protagonisra se unen con el presente 
del narrador, como sefiala Cross (1975: 76), o como dice C. Cavillac 
(1973: 398) es el instante en que se confunden narrador y protago
nista. Los adelantos narrativos que hace Pablos obedecen a un cambia 
tecnico, cuya funci6n es prevenir a "vuestra merced". En el presente 
vemos que ya no es plcaro. Esre presente queda abierto a multiples 
posibilidades. c:Quien es "Vuesrra Merced"? Algunos cdticos apuntan 
su equivalencia a! lector (Sieber, 1973: 181; A. Prieto, 1972: 62). Para 
nosotros es algo indeterminado, Ia persona a quien se dirige contando 
su hisroria. No nos importa mucho saber quien es, sino Ia funci6n de 
informar que ejerce y Ia acci6n que prerende de producir una actitud 
hostil contra Ia sociedad de farsantes en Ia que fracasa Pablos. Para 
nosorros el final tiene Ia funcion de mascara, que arrastra toda Ia 
obra. Toda Ia picaresca es un disfraz que acucia Ia inteligencia del 
lector como punta de fijaci6n: despreciar lo que Ia sociedad aprecia . 

III 

Una rapida mirada a! contexto situacional (Jingiifstico, literario e 
hist6rico-social) del Busc6n, nos confirma Ia aproximaci6n signifi-

51 



cariva de esra obra. La "situaci6n esencial" de que habla C. Guillen 
(1971: 71) viene definida por el contexto, que a su vez encierra Ia 
pragmatica del Busc6n. Esto es, buscar Ia significaci6n fuera del texto. 

El saber lingiiistico y literario del lector de esra epoca nos revela 
los usos y tradiciones que establecen las normas dellenguaje comuni
cativo. Parte de este estudio nos lo ofrece M. Chevalier ( 1976). Las 
significaciones lingiiisticas del Busc6n responden a conceptos de coda 
Ia sociedad espanola, no a los conceptos particulares de Quevedo. El 
texto Busc6n es el signa artistico literario, un modo de definir una 
experiencia concreta. Si Ia significaci6n esra mas alia del texto y si Ia 
obra el Busc6n es un modo de definir una experiencia y de provocar 
una interacci6n social, las reglas que hacen psicol6gicamente 
"congruente" Ia estructura de esta obra se descubren par el contacto 
con el objeto de Ia experiencia y los hechos que conforman el 
funcionamiento de Ia personalidad de Quevedo. 

Cuando aparece el Lazarillo, este no es el heroe literario a que 
estaban acostumbrados. El heroe es el caballero o el pastor culto. Las 
novelas de caballerias y pastoriles, de origen no espana!, son arte de 
evasion. La picaresca es una "!lfirmaci6n. Aqui todo falla, alii todo es 
aplomo y seguridad. Nuestro procagonista noes un principe, sino un 
hijo de puta y descendiente de judio. Sus acciones no son ejemplo de 
heroismo sino despreciables. Par esco, Ia picaresca es una ruptura de 
moldes y de Ia ret6rica vigente muy distinta a Ia pregonada par los 
ret6ricos espanoles del siglo XVI como Vives, Furi6 Ceria!, el 
Brocense, etc. (Mard, 1972). La pic:aresca presenta una poecica Jibre, 
creativa y de autentica raiz espanola. 

Esca poecica literaria produce una perturbaci6n semantica 
forzando un significado y "degradando" Ia literatura con una nueva 
ex presion. 

Frente a los hechos y valoraciones del siglo XVI (estruccura 
social y estructural mental), Ia imaginaci6n creadora debe tamar una 
poscura denigratoria. Por Ia burla y Ia caricacura social, Ia picaresca 
pretende una hoscilidad acciva hacia Ia sociedad. Los moldes caballe
rescos o pastoriles no sirven a esce prop6sico; tan inuciles eran unos, 
como sin sentido los ocros. 

Esca intenci6n condiciona Ia forma e indica una predisposici6n a 
colocar. los maceriales de acuerdo a Ia estructura narrativa picaresca. 
El gen10 fue el aucor del Lazarilto. Ademas, Ia picaresca se orienta 
hacia Ia tradici6n espanola mas castiza que le viene, entre ocras, de el 
Libra del buen amor, La Celestina, el cuento cradicional de sabor 
folkl6rico (Chevalier, 1978) y las influencias arabes y hebraicas de Ia 
"maqama" y episcolografia. 

Esce es el contexco poecico de que se nutre el Busc6n. No le 
podemos echar coda Ia culpa de irreverencia a Pablos. Es precisa-
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nee el "inocente" Lazarillo el que rompe el mito. Es el el que inicia 
~\reverencia ante el mito y el que ataca al "epos" tradicional. El 
; ~c6n confirma, con mas crudeza, Ia gravedad del mito y su dana a Ia 
s~ciedad espanola. El fracaso y escepcicismo de Pablos es el resulcado 

negacivo del p~der del m~to. , , . 
A diferenCia del Lazartlto y Guzman, el Buscon ttene un concexco 

lingiiiscico y litera rio de una caract~rizaci6n socio-c.ultural mas. s~fisti
cadamente inteleccual. Los afonsmos, sentenCias y ambtguedad 
lingiiistica son el resulcado .de un aspe~to psicol6gi~o del ~onc~xto: el 
gusto barroco. Las refere~Cias ~~ Lazart~lo ~ ~u~man son tnevttables; 
las convergencias, las mvanances stgntftcartvas de estas obras 
establecen Ia poecica de Ia picaresca. La referencia al contexco 
Jicerario de tradici6n carnavalesca, folkl6rica y personajillos del 
cuento oral, revelan Ia raigambre mas casciza. 

Analizar Ia sicuaci6n hist6rica y social del momenta en que se 
produce el Busc6n seria asunto de varios volumenes. Las coordenadas 
sociol6gicas, hisc6ricas y psicol6gicas que condicionan o violentan de 
alguna forma Ia significaci6n del Busc6n, las circunstancias q~e 
decerminan Ia situaci6n de comunicaci6n, escan en Ia escrucrura soctal 
y en Ia estruccura mental de esce momenta espanol. 

Uno de los aspectos favoricos de Ia cricica picaresca de los 
ulcimos anos ha sido Ia hiscoria y sociedad de los siglos XVI y XVII, 
con rodas las deficiencias propias de las Iagunas que tenemos en el 
campo de Ia invescigaci6n social y psicol6gica de esta epoca. Ha sido 
J.V. Ricapito ( 1976) quien con coda precision ha escudiado las 
diversas opiniones y puntas de vista al respecto. Llega a Ia conclusion 
siguienre: 

que Ia presentation de Ia realice sociale, politique ou 
historique peut etre dans certains cas mimetique, dans 
d'autres hyperboliques (1976: 28) 

La mayor parte de esros escudios son incompletos y escan 
guiados por determinada perspecciva filos6fica, econ6mica o policica, 
descuidando los componentes reales que constituyen Ia escructura 
social de Ia Espana de entonces. Pese a las grandes Iagunas contamos 
en los ulcimos anos con analisis mas rigurosos y ecuanimes sabre Ia 
realidad hist6rica y social de este momento.5 

~ Entre los cuadros de referencia de Ia esrrucrura social, han sido esrudiados el 
riempo y espacio sociales por]. Nadal (1976), B. Bennasar (1975),]. Perez 
( 1968), Ruiz Almansa ( 1943), Vicens Vives ( 1969), A. Dominguez Orriz ( 1974), 
Cabrillana (1972), M. Deforneaux (1964) y F. Dfaz-Plaja (1968); Ia vida rural por 
N. Salomon ( 1973); el ejerciro y Ia burocracia, por ].C. Rodriguez (1974), J.A. 
Mara vall ( 1972), F. Chabod ( 1959), Swart (1949); Ia nobleza e hidalgiifa, por R. 
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Todos los cuadros de referencia de Ia estructura social 
determinan, en parte, Ia estructura mental o cuadro de valores de Ia 
epoca en que se produce el Busc6n. A principios de siglo XVII se 
asientan los cambios iniciados ya hada un siglo. El centro de gravedad 
ha pasado del campo a Ia ciudad, el poder del dinero se ha impuesto 
sabre todo otro poder (Simmel, 1958), Ia relacion individuo-sociedad 
se ha polarizado en Ia preeminencia de casi todos los espanoles y las 
aspiraciones de unos pocos ahara es de casi todos. Estos cambios o 
"discontinuidades significativas", que diria Levi-Strauss ( 1958), se 
consolidan en tiempos de Quevedo. 

La nobleza y el Estado no pueden controlar el impacto de Ia 
burguesia, mientras que por otro lado Ia clase media, descendientes de 
judeo-conversos, desarrolla un estilo de vida de trabajo y ahorro que 
contrasta con el ocio de Ia nobleza y Ia pobreza de las clases 
populares. 6 La burocracia controla las relaciones de los asuntos 
publicos y es Ia mayor camera de escritores de esta epoca. Se creo una 
actitud favorable a Ia educacion como media de ascenso social, de 
progreso e identificacion cu1tural (LB. Wright, 1935), desarrollando 
un sistema de valores de probidad, rigorismo moral y critica social (S. 
Ranulf, 1938). ' 

La clase de vagabundos, mendigos y delincuentes juegan un 
papel importance en Ia estructura social de esta epoca. El picaro, 
tanto real como literario, es algo distinto aunque tenga un poco de 
cada uno de estos. Si bien abundan en Espana, los habia en mayor 
cantidad en el res to de Europa (Ribton-Turner, 1887). El picaro real 
no es propiamente un delincuente. El relata manuscrito del P. Pedro 
de Leon (1598) lo prueba. El hijo de un Conde quiso inaugurar su vida 
de picaro con una confesion, pero Leon le impuso como condicion 
para absolverlo Ia vuelta a su casa. A lo que contesto el joven: "Yo no 
quiero ser caballero, sino jabaguero", pues "muchas mas ocasiones de 
pecar tenian los que andaban pintados y muy aderezados, que no los 

Pike (1972), M. Malowist (1972), P.J. Arraiza (1952), A. Garcia Valdecasas 
(1958),J.G. Presitany (1968),J.A. Pitc Rivers (1965); Ia politica y economla, por 
Vicens Vives (1959), G. Luzzato (1955),J.M. March (1942), C.Jover (1958),J.A. 
Maraval (1972b), A Gutierrez Nieto (1973), A. Alvarez de Morlaes (1974), F. 
Braude) (1953),]. Lynch (1972), R. Carande (1978), P. Chaunu (1975),]. Heers 
(1976), EJ. HamiltOn (1934) y H. Kamen (1964); los mendigos, vagabundos Y 
delincuemes, por R. Salillas ( 1896), E. Cros (1967) y P. Herrera Puga (1971); 
finalmeme so,bre los judeoconversos los esrudios mas conocidos pero hoy 
superados en parte de I.F. Baer (1961), ]. Caro Baroja (1961), A. Neuman (1944), 
F. Marquez Villanueva (1956), A. Sicroff (1965) y Amenco Castro (1948). 

6 Mayor testimonio que los recientes estudios son los escritos de Ia epoca entre los 
que mencionamos a A. de Guevara (1544), C. Perez de Herrera (1598, 1599),J.L. 
Vives (1526), M. Gigima (1579) y ]. de Robles (1545), entre tantos. 
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que andan como el andaba" (P. de Leon, 1598: fol. 32). El medro de 
Pablos no nace de las motivaciones de estos jovenes nobles porque no 
lo es, ni tampoco del afan de delinquir, sino de Ia sangre infesta que 
corre por sus venas. Ademas, Pablos no solo es agresor, tambien es 
agredido. 

El ascenso social y Ia afirmacion del valor personal determina Ia 
dinamica que provoco una plaga de titulos, convirtiendo en nobles a 
piebeyos y judios. La "limpieza de sangre" era indispensable para 
tener pre-eminencia. Se conseguia de mil maneras fraudulentas, pero 
sobre todo con dinero. El papel del engano es el arma decisiva en Ia 
estructura valorativa de Ia sociedad espanola. Las tesis del 
"antihonor" (M. Molho, 1968), como las del honor, tan discutidas no 
solo en Ia picaresca sino en toda Ia literatura del Siglo de Oro, en su 
mayor parte, adolecen de rigor historico y ecuanimidad, 
encontrandose extremos como America Castro ( 1948) y Sanchez 
Albornoz (1956). Tan erroneo es ver judios por todas partes como 
sostener Ia pureza Castellana etnica y cultural. Ninguna de estas dos 
es Ia verdadera Espana del pluralismo religiose y etnico heredado de 
las primeras invasiones y practicado en Ia Edad Media cuando por 
siglos convivieron judios, moros y cristianos, terminando en una 
lucha, que so pretexto de religion, termino en conflicto economico y 
social. 

Las restricciones de moral y honra en que viven los 
descendientes de converses les pone en ventaja de representar una 
conciencia intelectual mas autentica. La relacion entre el problema de 
los judeoconversos y Ia picaresca no esca en Ia herencia judia de sus 
autores (A. Castro, 1960), ni en los personajes novelescos (Bataillon, 
1969: 215 ), sino en el papel que juega Ia limpieza de sangre en Ia 
est~u.ctura mental espanola de entonces. La problematica social, 
reltgtosa y moral de los cristianos nuevos esca en Ia profundidad del 
te~to picaresco, pero indicado en Ia superficie, como parte del proceso 
pstcol6gico-social de comunicacion. Pablos esca bien definido con Ia 
"letania" de apellidos, varios de los cuales aparecen el el Libro verde 
de,Arag6n. Pero este problema nose limita a los cristianos nuevas, es 
mas profunda y envuelve a todos los espanoles. 

La honea implica una cuestion teologica fundamental. Mientras 
Ia teologfa estableda Ia igualdad de todos los hijos de Dios, los 
~onversos eran marcados. Quevedo sabia teologia y no en vano le 

ace decir al hidalgo Don Toribio que "por Ia misericordia de Dios" 
to?o~ tienen Ia sangre colorada. EI problema religiose y social de los 
Crtstt~nos nuevos agudiza en Ia conciencia intelectual espanola Ia 
nec,estdad de una verdadera reforma religiosa. Si Ia fuerza de Erasmo 
~.ta P_resente en toda Espana, lo esta mas aun en Ia picaresca, (J.V. 

teaptto, 1976) signa de una sociedad que aceptaba "mejor los 
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ulcrajes mas horribles contra Crista que Ia broma mas ligera dirigida 
contra un Pondfice o u~ monarca" (Erasmo, 1509: 31). Des.ie Felipe 
de Torrey su grupo sevdlano, los espanoles eran erasmistas antes de 
Eras mo. 

Todos los ~lemento~ carnavalescos, presentados par Caro Baroja 
(1965) y muy bten estudtados por Cros en el Busc6n (Cros, 1975), no 
son mas que una burla al cristianismo oficial espanol, a Ia cuaresma 
novenas y rosarios, como lo hicera Erasmo en su Enchiridium (1504) 
sabre las practicas religiosas. Parodia religiosa ha llamado Price al 
Busc6n (1971). As! entendemos el concepto de castigo de Pablos, que 
debe aceptar _su cruz, ser po_bre y deshonrado. Pero no se casciga Ia 
~alta moral smo Ia falta soctal, Ia usurpaci6n de honra, que es mas 
tmportante que Ia falca moral. Pablos no s6lo es vfctima sino 
culpable. Pablos no hace nada distinto al resro de cantos espanoles 
como Ia familia Coronel. Por esco no estamos de acuerdo con 1~ 
mocivaci6n aristocracica de Quevedo. Pablos sigue Ia corrienre: "Haz 
como vie res". La dina mica social esc a mont ada en Ia farsa. ·Quien es 
autenticamente noble o quren caballero? ~ 

, La sociedad impone Ia moral. La mala acci6n pesa siempre sabre 
el ptcaro. Pero Pablos no es un evasor de Ia moral, sus m6viles son 
otros. La aprente moral pervertida es un pretexro. Si a Ia moral del 
pf~ar~ Ia .. I;amamos perversa, (C6mo Hamar a Ia moral de Ia "gente 
pnnctpal . Para Randall ( 1964) Ia moral del Busc6n esta en el final 
de Ia narraci6n. Lazaro Carreter (1966) niega coda intenci6n moral. 
Esca~os de acuerdo con Parker en que el Busc6n "lleva dentro su 
propta mo~al y_n? necesita de sermones" (1971: 110), pero Ia moral 
de u? casttgo tn)USto, ~o del delincuenre sino del desposefdo. El 
Buscon es el enfrentamtento de Ia moral crisciana contra Ia moral 
social~ . ya que un noble puede co meter acciones que no estan 
permtttdas moralmenre al pfcaro, al plebeyo. 

El individualismo y Ia libertad son en definitiva Ia ultima 
abstracci6n que encierra el Busc6n en el conflicto individuo-social. El 
valor personal, Ia astucia y Ia libertad de vida de Pablos contrasta con 
todo c~nvencionalis~o. La , relaci6n pfcaro-sociedad responde no 
ne~es~namente a Ia tdeologta de Quevedo, sino al conrexto. N adie 
mas ltbre que Pablos en su mundo, mientras que los caballeros son 
esclavos. Igualmenre libres son Lazaro y Guzman. Mienrras en el 
pfcar~ se da el desplazamiento social, cultural y valorativo el resto 
mantlene Ia misma posicion escereotipada. Se comportan d~ acuerdo 
a una aparente posici6n social econ6mica. El dinero lo regula todo. 
yal!e de 1~ ~erda _(1599) dice que los vagabundos son rebeldes que 
_qmeren VIVtr en ltbertad", pero segun Castillo de Bobadilla Ia unica 

It?ertad del espanol de "honra" es ser subditos del Rey. La libercad del 
ptcaro es un ataque al inmovilismo estamenral y a Ia cohesi6n social 
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por consigu.~en:e (Jung). El pfcaro se sale de_la socieda?, ha apre,ndido 
Ia Jibertad: Senor, ya yo soy aero, y ocros mts pensamtentos, mas alto 
pico y mas auroridad me imporca tener" (85). Ahara bien, lo que no 
podemos seguir ignorando o prescindir de ello es que frente a esta 
realidad impuesta par el estamenro Rey-Nobleza Ia aucencica 
conciencia inteleccual espanola del siglo XVI testimonia los mismos 
valores esenciales de Ia picaresca: el individualismo, Ia libertad y el 
pluralismo religioso (S. Zavala, 1944). 

En esta situaci6n de comunicaci6n, el Busc6n aparece 
demostrando el fracaso e inucilidad de las aspiraciones de Pablos a 
valerse par sf mismo, a ser caballero. S6lo se salva Ia libercad, aunque 
esta sea inucil. Pretende cambiar el modo de pensar respecto a una 
estruccura social que codas los espanoles cratan de mancener 
err6neamente. La "congruencia" del Busc6n esca en Ia decadencia y 
vanalidad de Ia sociedad espanola de Quevedo. Esta obra transcribe lo 
que represenra el nivel no conscience colectivo, y dice caricacures
camence lo que el discurso diria severamence. La condenaci6n de su 
sociedad expresa el conocimiento de 'Ia misma y su reproche es Ia 
acci6n que se propane. La idencificaci6n de Pablos par el publico 
espanol, como experiencia interna, demuestra su rica coherencia 
semantica. 
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