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AUTOBIOGRAFIA Y DISCURSO RITUAL 

Problematica de la confesión autobiografica destinada 
al tribunal inquisitorial 

Durante los inos de la dictadura franquista circuló por Espańa la 
siguiente anecdota. eco al mismo tiempo de la preparación intelectual 
yv de los metodos de trabajo de la guardia civil espańoła: el comandante 
de puesto de cierta ciudad recibe un telegrama de la autoridad provincial 
cuvo texto dice: 

iovimiento sisnico próximo — epicentro en esa ciudad — tome medidas opor- 
tunas. 

Dos dias mas tarde —— suponemos que tras haber hecho trabajar inten- 
samente a sus quardias > el referido comandante de puesto responde al 
<omunicado de su jełe, tambien mediante telegrama: 

'sovin.iento sismico sofocada -- epicentro y sus hombres detenidos. 

los recuerdos de mi nińcz en Espańa me permiten aun hoy compren- 
der cesta anecdota como interpretación de una experiencia vivida dia tras 
dia. sobre la que ha trabajado la imaginación popular: cl poder del apa- 
rato vstatal, capaz de hacer /confosar" a un individuo una identidad 
v unas acciones comletamente ajenas al mismo — y de hacer *"reconcer" 
a otros individuos la exactitud de tal declaración e incluso sus implica- 
ciones personales en las (inventadas) acciones. 5Supongamos por un mo- 
mento quc —- siguiendo la tadicional praciica de] atestado —- hubicera 
quedado consignada por escrito la "declaración"” de *Epicentro". Tras 
haberse identilicado por cste nombre, habria expuesto brevemente sus 
origenes, antecedentes prnales, papeł en la conspiracion en que supuesta- 
mente tabajaba, móviles que le Ilevaron a participar en la misma — todo 
cHo narrado en primera persona. Cual seria la reacción del lector ante 
tal confesion autobiogralica? Lau aceptarfa como real? Es indudable que 
el destinatario de la anecdota. su oyente ideal, debe poseer un minimo 
de conocimientos en sismologia. Sólo asi respondera a la misma con la 
carcajada liberadora de la opresión. Tambien cl conocimiento de esta 
forma parte de los presupuestos de información sobre los que trabaja la 
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anecdota... Pero la anecdota presupone igualmente un narratario o desti- 
natario inmediato del relato de "Epicentro" capaz (por su ingenuidad) 
dcaceptarlo como veridico. Y de transmitirlo a su superior mediante 
telegrama. (Con los metodos de trabajo de la institución se pone de ma- 
nifiesto — lo dije ya — la preparación intelectua! del „benemerito cuerpo" 
de la guardia civił espańola y sus dirigentes, lo que hace verosimił la 
anecdota). En el ingenuo narratario del relato de "Epicentro" se cumplen 
a la letra las condiciones del pacto autobiografico deserito por Philippe 
Lejeune: la identificación de autor, narrador y personaje por parte del 
receptor o lector, punto de vista retenido por Lejeune a la hora de 
enjuiciar la "situation de Pauteur" v la "position du narrateur” que ca- 
racterizan el relato autobiografico 1. 

En 1554 se publica casi ał mismo tiempo cen burgos, Amberes y Alca- 
la una autobiografia bastante mas elaborada que la confesión de "Epi- 
centro” (implicita en la anćcdota que nos ocupa). Su comienzo, tras un 
prólogo en que "Yo" explica quć, por quc, para quien v a petlición de 
quien escribe, afirmando la identidad mas absoluta entre sujeto de la 
cnunciación (escritura) y personaje central del relato, es cl siguiente: 

pues sepa Vuestra Merced, ante todas Cosas, que a mi liaman Lazaro de To:- 
mes, hijo de Tomć Gonzalez y de Antona Perez... * 

El anonimato de este librito llevo a no pocos eriticos a considerarlo 
como autentica autobiografia de un pregonero de Toledo, supuestamenie 
liamado asf. Sólo a partir del descubrimiento de Foulche Delbosc, qu' 
documenta como folklóricos ciertos ciementos (secuencias enteras) del 
rełato de tal vita, llega la critica a darse cuenta de que el nombre mismo 
del personaje pertenecc al folklore, que el verdadero autor esconde su 
nombre, quc —— en consecuencia -— no hay tal autobiografia. En realidad 
hubieran debido bastur las contradicciones internas del texto como siuno 
inequivoco inserito en cl mismo de no identidad centre su (cultivado autor 
y el personaje iletrado, Lazaro (sin mas instruccion que las lecciones do 
vida que recibiera del ciego), para darse cuenta de que se trata de una 
iccion autobioyrafica. Pero el lector ingenuo no repara en tales finczas 
y uun hoy acepta cel pacto, no precisamcente como fieción. 

La semejanza entre la anecdota de los ańos de la dictadura tran- 
quista y el primer relato picaresco no se agota con la ambiguedad refe- 
rencial del "Yo" — sujeto de la enunciación y del enunciado de un reluto 
autobiografico, implicito en iu ancedota y explicito en La vida de Lazarillo 
de Tormes y de sus jortiunus y adversidades. Ambos relatos se hacen eco 
de unas practicas discursivas vigentes en el ambito social en que se trans- 

' P. Lejeune, Le pacte autobioyraphique, "Poetique" 4, 1973, pp. 137--162, 
recogido en el libro del mismo titulo, Paris, 1975. 

* La vida de Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas y adrersidades, edición 
de Alberto Blecua, Madrid, *Clasicos Castilia", 1979, p. 81. En ło que sigue citare 
siempre por esta edición, indicando la pagina en el texto miso. 
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miten y reciben como descarga. De ahi su valor humoristico y su efecto, 
la risa liberadora. 

Fue precisamente la busqueda de un discurso contemporaneo capaz 
de explicar el funcionamiento de esa ficción autobiografica que consti- 
tuve ła modalidad narrativa caracteristica de la novela picaresca, ya desde 
su primera manilestación histórica, el Lazarillo de Tormes, lo que me 
Ilevó hace unos afńos a descubrir la existencia en la Espańa que produce 
y consumie esta literatura de ciertas practicas discursivas rituales de las 
que "”Lazaro de Tormes” se sirve como procedimiento narrativo en el 
relato de *su vida': el soliloquio, dirigido a Dios o Jesueristo, practica 
de escritura autobiografica calcada sobre el modelo de las Confessiones 
de San Agustin en que predomina el relato de los beneficios recibidos de 
Dios para agradecerlos v contrastarlos con la propia miseria; la confesión 
general de una vida, relato autobiografico destinado al confesor o director 
de conciencia v escrito a petición del mismo, en que se describe un itine- 
rario sobre todo interior: por fin, la confesión mas o menos espontanea, 
hkecha orałlmente o presentada por escrito al tribunal inquisitorial como 
respuesta a sus "moniciones'. Este ultimo tipo de relato autobiografico, 
que se caracteriza por una simbiosis de discursos juridico y religioso, 
se ordena en función de la situación o caso que intenta justificar o expli- 
tar v sigue un itinerario sobre todo exterior. Aunquc mi descripcion 
diestaca los elementos difercenciadores de cada una de las tres practicas 
discursivas de caracter autobiogralico, se da ademas en cada una de ellas 
la contaminación por elementos de las otras. En todas ellas, en efecto, 
podemos encontrar la invocación a Dios o a Jesucristo en oraciones de 
acción de gracias o en momentos de reflexión contrita sobre los errores 
o pecados cometidos, como en el desarrollo del itonerario interior entran 
los acontecimientos exteriores que lo ponen a prueba o lo estimulan en su 
desarrollo, v en el desarrollo del itinerario exterior no faltan alusiones 
relativas a experiencias itimas del espirilu. En rcalidad, no pocas veces 
lu confesión general de una vida, redactada a petición del director de 
conciencia, formaba parte de la declaracion indagatoria sobre la que los 
jueces calificadores realizaban una primera cevaluación del acusado o sos- 
pechoso (prima facie), o tenia como finalidad la *"reconciliación" durante 
el llamado periodo de gracia establecido por el edicto de gracia, estando 
por tanto (mas o menos directamente) relacionada con las practicas inqui- 
sitoriales. La frontera entre el *”foro interno” o foro sacramental v ceł 
"łoro externo” o foro de la Iglesia en cuanto sociedad externa y visible 
queda asi no poco atenuada en la praxis inquisitorial. Y los diferentes 
tipos de discurso autobiogratico confesional transcriben esta ambiguedad. 

5i la lectura que propongo del Lazarillo coloca el relato de "su 
vida” hecho por Lazaro de Tormes en contiguidad interdiscursiva con 
diferentes practicas de confesión autobiografica vigentes en la Espańa 
de su tiempo, no pretendo con ello descubrir nuevas fuentes del texto. 
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No se trata de comparar tal o tal texto autobioyralico con tul Dusaj: 
del Lazarillo. Su coincidencia en los planos lextco, situacionał, cte. no nos 
revela otra cosu que la correspodencia de ambos a un tipo de discucso 
del que (cada uno a su modo) se hacen eco. Yo ia modalidad propia dol 
tco de csas praclicas que representa el Lazarilo. al igual la anecaotu 
de los ańos de la dictadura franquista se hace eco de las contestone= 
arrancadas por la guardia civil en su celo por que no quedase "dehto" 
sin esclarecimiento y sin castigo ejemplar, es el del desenmascaramiento 
mediante un calco discursivo agramatical o lectura subversiva de sus 
normas de [uncionamiento *. St entrabajos anteriores me base en tales 
practicas discurstvas para explicar el Lazarillo, intentare esta vez ahon- 
dar en la problematica de las mismas desde la perspeciiva que me inspi- 
ra la lectura que de ellas hace el Lazariilo. Camino tortuoso - SI se 
quiere —- pero capaz de acercarnos mas al momento en que łas practicas 
de escritura autobiografica que nos ocupan constituven una realidad socio- 
cultural, que un analisis realizado desde nuestra perspectiva actual. Es 

evidente que no lograre descartar totalmente CGsta. Pero intentare al me- 
nos reducirla a ło invitable. Vcamos pues lo que nos muestra el Lazarllo. 
partiendo de ła hipotesis de su escritura como lectura del discurso auto- 
bioyrafico confesional de su liempo, que desarticula para converturio cen 
novela. 

He insistido va en otras ocasiones en que cl Lazarillo muestra. mas 
alla de lo anecdótico de su historia, una conciencia discursiva que se con- 
stituye en tema central de la obra. Gracias a ella, la ficción del lŁaza- 
rillo no solo crea una ilusión narratiwa perfecta sobre ła base de un aru 
ficio de identidad entre autor. narrador v personaje (respondiendo el 
anonimato a exigencias del tipo mismo de discurso que vehicula tal hi- 
storia); en su impacto cognitiwo, el resultado de este esluerzo de concien- 
tlzacióon narrativa es la revelacion de si misma como tal artiiicio, como 
farsa. Al mismo tiempo, pues, que Crea la impresión o ilusion de movi- 
miento, muestra sus hilos guińolescos v, con ellos, que una mano exte- 
rior los mueve. La puesta en evidencia de sus leyves de funcionamiento 
lleva a una profanación deł ritual discursivo de estos relatos autobio- 
graficos, que quedan asi decsenmascarados como instrumento de una ideo- 
logia represiva. Y ello, mediante una imitacion (mimesis) que se auto- 
denuncia ante el destinatario capaz de percibir su caracier grotesco v pa- 
radoxal. 

El primer punto de contacto que descubrimos entre el Lazarillo v las 
confesiones autobiogralicas destindas directa o indirectamente al tribu- 
nal inquisitorial es su eseritura por obediencia a un mandato, sumisión 
por tanto de "Yo" a "Otro'': 

: Veanse mis trabajos La subrersión del discurso rliuai, Una iectura inter- 
texrtua! del Lazarille de Tormes y la subversión del discurso ritual II, *Imprevue" 

1980—1981, pp. 63—89, y 1980—-1982, pp. 37--67. 
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Vuestra Merced escribe se le escz ba v relate et caso muy por extens" - 
ieemos en el Lazariiia (p. 89). 

La fórmula constituye un tópico en este tipo de esceritura, topico dol 
que hace eco el titulo mismo del Libro de sa rada de Teresa de Aviia. 
que se declara eserito "por mandato de su contesor, a quion lo enia 
v dirige/. declaración que de nuevo repite en el prólozgo, esta vez en 
primera persona. En la autobiogratia de Maria Antonia de Jests. Edi- 
licio Espiritual, lcemos igualmente: 

escrito por la mistma M (adre) Maria Antonia por repetidos nanduio- de i 
tonfesor el P. Fr. Joseph de Jesus Maria, dividido en partes vy capitalo- 
ci misnio Padre5. 

Tambien Dońa Maria de Wela Cueto se hace eco de esta practicz al 
comenzar el primer capitulo de su Autobiografia con la declaracion "Esto 
hago por haberme V. M. puesto obediencia expresa'*%. 

Y Luisa de Carvaja v Mendoza escribe en el capitulo consagrado 
a los "Primeros ańos” en su Autobiografia: 

Necesario sera, hasta las doce ańos, tratar de nińerias, pues tan de esa 
manda V.M. que no deje nada de cuanto se me acuerda”. 

Estas obras, pertenccientes a diversas epocas y Circunstancias, muc- 
stran una constante en la escritura autobiografica por obediencia u un 
mandato. No se trata por tanto de una marca del "estilo epistolar". co- 
mo ha querido ver Lazaro Carreter al comparar las palabras que citalmos 
Gel Lazarillo con la siguiente frase de una epistola latina del Doctor 
Francisco López de Villalobos 8: 

Expetis me generosissinie pater status fortunae meae narrationem exbli- 
Citarn. 

En el caso de ła confesión autobiografica sometida directamente al 
tribuna! inqutsitorial la marca de esta sumisión queda patente en el in- 
terrogatorio mismo dirigido por eł tribunal (al que el acusado dara 
rcespuesta oralmente o por escrito) en las moniciones recibidas, o en el 
"edicto de gracia” que motiva una confesión *"espontanca" en quien 
busca la "reconciliación" con la Iglesia?. Esta primera constatacion sobre 

A *Quisiera vo que, como rne han mandado v dado larga licencia par: que 
c-criba e! modo de oracion y las inercedes que el Sehor me ha hecho, me la dieran 
para que muv por menudo y con claridad dijera mis grandes pecados v ruin 
«.da [..] 

Supi:co (al Seńor) me de gracia para que con toda claridad y verdad vo hasa 
tsta re.acioji que mis ceoniesores me mandan..” p. 117 en la edición de Damaso 
Chicharr (Madrid, 1979. 

E.pirituates espańoles", vol. 5, Barcelona 1961, p. 57. 
* ckspirituaies espunoles", we. 7, Barcelona 1961, p. 307. 
* "kspirituales espanoles", vol. 20, Barcelona 1966, p. 132. 
* F. Łazaro Carreter, La ficcion autobiografica en el Lazarillo de Tormes. fe:] 

«azardlo dc Tornies en la picarcesca, Barcelona 1972, p. 45. 
S.Wese sobre esta terininoiogia la kExplicación de las palabras y frases tecnicas 

r gue se usaban en el Santo Oficio, (en:] J. A.K. Llorente, La inquisicion u i0S 
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el eontexto de la comunicacion que encuadra el relato de su vida hecho 
por Lazaro me parece capital, especialmente por mostrarnos que repro- 
duce un contexto de comunicación constituido como rito. lłay sin em- 
bargo diferencias que separan la norma del uso de la misma hace ceł La- 
zarillo. Y son precisamente estas diferencias los indicadorecs que nos 
muestran su modo de lectura. Lo primero que hay que hacer notar es 
que en el rito oficial intervienen interlocutores marcados por funciones 
cspecificas bien determinadas en el texto: autor — narrador — perso- 
naje del relato identificado por su nombre y apellidos, titulo de la digni- 
dad eclesiastica o conventual, caso de existir, vs. autoridad constituida 
quc lo interroga ejerciendo su funcion de tal: propio director de concien- 
cia, inquisidor, confesor... En el Łazarillo, tan prolijo en detalles cspacio- 
-temporales y personales en otras circunstacias (arcipreste de San Salva- 
dor de Toledo, Emperador batalla de los Gelves...) aparece un Yo, La- 
zaro de Tormes, que pertenece al floklore, frente a un Vuestra Merced 

no identificado ni en cuanto persona ni en su función de interrogado:, 
camuflado en el moderatio y de la captatio benevolentiae. Sólo al final 
sabemos que ese enigmatico „Vuestra Merced” a quien Lazaro se dirige 
con harta frecuencia como narratario en el relato, de modo que lleya 
a constituirse en uno de los demarcadores mas importantes de las se- 
cuencias narrativas, que conecta ademas entre si, soporte por tanto de la 
narración y de la textura del texto, es amigo y guizas tambien superior 
en cescala jerarquica del arcipreste a quien Lazaro sirve. Pero esto quvda 
constatado en el relato de la manera mas vaga, e indirectamente ademas. 
Es al hablar del arcipreste que Lazaro nos da este dato, ya en el tra- 
tado septimo: 

En este tiempo, viendo mi habilidad y buen vivir, teniendo noticia de im 
persona el seńor arcispreste de Sant Salvador, mi seńor, y servidor v» am:go 
de Vuestra Merced.. (p. 173--14). 

Pero ademas de la vagucdad que deja indefinida la personalidad de 
Vuestra Merced, en contraste con la importante función estructural que 
la recurrencia de invocaciones a la misma desempeńa en el relato, hav 
otra anormalidad o agramaticalidad en el calco discursivo operado por 
e! Lazarillo: la explicitación de otros muchos destinatarios de su confe- 
sion autobiografica, que contrasta hasta contradecir, reduciendolas a lo 
grotesco la confidencialidad y sumisión que transcribe el circuito comu- 
nicativo Yo, Lazaro de Tormes vs. Vuestra Merced (en funciones de 
narrador v narratario de la misma). En efecto, dificilmente se concilian 
la invocaciones a Vuestra Merced del prólogo y del relato autobiografico 
de Lazaro ('Suplico a Vuestra Merced reciba el pobre servicio [.. |] 
Y pues Vuestra Merced escribe se le escriba y relate el caso [...] Pues 
sepa Vuestra Merced ante todas cosas (...| Huelgo de contar a Vuestra 

espańoles, segun la Memoria de 1812 editada por Ciencia Nueva (Madrid 1367) con 
próoiopo vy notas de Valentino Fernandez Vargas, pp. 207 ss. 
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Merced estas nińerias [...] Pues tornando al bueno de mi ciego y contan- 
do sus cosas, Vuestra Merced sepa que [...] Mas tambien quiero que 
sepa WVuestra Merced que [...| Y porque Vuestra Merced wea a cuanto 
vea a cuanto se estendia el ingenio deste astuto ciego [...| como adelan- 
te Vuestra Merced oira [...| Vuestra Merced crea [...] en el cual (oficio 
de pregonero) el dia hov vivo y resido a servicio de Dios y de Vuestra 
Merced |[...] el seńor arcispreste de Sant Salvador, mi seńor, y servidor 
v amigo de Vuestra Merced [...] como WVuestra Merced habra oido”) con 
las decłlaraciones del prólogo: 

Yo por bien tengo que cosas tan seńaladas, * por ventura nunca oidas ni 
vistas, vengan a noticia de muchos f[..] Muv pocos escribirian para uno sólo, 
pues no se hace sin trabajo, y quieren, va que lo pasan, ser reconpensados, 
no con dineros, mas Con que Vean y lcan sus obras [...] Y todo va desta mane- 
ra: que confesando vo no ser mas sancto que mis vecinos, desta nonada, que en 
este grosero estilo escribo, no me pesara que hayan parte y se huelguen con 
ello todos los que en ella algun gusto hallaren, y vean que vive un hombre 
con tantas fortunas, peiigros v adversidadas (p. 87 -8%). 

Bien es verdad que tambien en las confesiones autobiograficas se- 
Ńuladas el narratario no se otra cosa que una especie de mediador entre 
«| narrador v el verdadero destinatario de las mismas, destinatario mul- 
tiple que va del tribunal inquisitorial al gran pdblico a quien deberan 
edificar o servir de cjemplo a evitar. Pero la indicación de ese destina- 
tario es menos cxplicita. En el caso de los soliloquios sólo el ordena- 
niento del texto (titulo que le precede y epiyrafes de sus partes, escritos 
tn tercera persona v objetivadores por tanto del relato que introducen) 
denuncia otro destinatario que el "ru (Dios, Jesucristo) a quien se di- 
ige eł sujeto enunciador del mismo. Lo mismo ocurre con la confesión 4 

cutobiografica presentada ante el tribunal inquisitorial, incorporada a las 
<ctas del proceso con cpigrafes introductorios. Mas explicitas son las 
„randes autobiografias edificantes. Asi, p.e., Leonor de Córdoba escribe 

Łacia 1400 la Relación de su rida " para que "quede por memoria" y se 
cotozcan "todos mis hechos e milagros que la WVirgen Sancta Maria me 
mostro” de modo que "todas las criaturas que ostuvieran en tribulación 
scan ciertas (...) que si se encomiendan de corazón a la Virgen Sancta 
Maria. que ella las consolara y acogera como me consolóo a mi”. Seme- 
jante a tal declaracion de propósito es la que lcemos en el Proemio a la 
„lurobiogratia de Martin Perez de Ayala (1502—1566): 

para que naide pierda de sus inmensas inisericordias (de D:os) ta cenfianza que 
se debe tener, cuyos efectos habenios, mientras habemos vivido en ©: n.anda, 
no solamente entendido x creido, pero casi palpado y cxperimentada '1. 

 

10 COPIN, vol. 81, Madrid, Migue! Ginesta, 1883, p. 35. 
U Bibliteca Naciona! de Madrid, Ms. no 1881, fol. 62 <s.: Discurso de Ia rida 

cieł Ilustrissimo y Reterendissimo Seńor Don Martin de Ayala, Arcobispo de Va- 
rencia, hasta quatro dias antes que Dios Nuestre Seńor le llevase consigo, escribo 
por si mismo. 
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Tambien Teresa de Avila escribe su vida "para que vea la miser- 
cordia de Dios y mi ingratitud”, v autoriza expresamente su publica- 
ción: 

Yo digo lo que ha pasado por mi, Coino me lo mandan, vy si no fuere bierz 
romperalo a quien lo envio. que sabra mejor entender lo que Va ma: que va. 
A quien suplico, por amor del Seńor, io que he dicho hasta aaul de m: > 
vida y pecados lo publiquen. Desde ahora doy lcencia, y a todos inis vonfeso- 
res que lo es a quien esto va. Y si quisieren, luego en mi vida "-. 

Pero nineuna de estas declaraciones de proposito llega a la insisten= £ ł 

 

cia del prólogo del Lazarillo en desenmascarar como mówil intimo de tod: 
accion humana ”el deseo de alabanza”, que Lazaro denuncia como deno- 
minador comun de tres acciones ejempłares que ilustran su alirmación. 
la accien del soldado que pone en peligro su vida, como el sermón. «': 
presentado (por mucho que este desce el provecho de las almas) no le- 
nen para Lazaro otro móvil intimo en cfecto que ese "deseo de alabur- 
za” que es capaz de halagar incluso al caballero gue se sabe adulado por 
el truhan (tercero de los ejempłos aducidos). ”Y, asi, en las artes w e- 
tras es lo mesmo” concluira Lazaro, que poco antes ha citado las Tuscu- 
lanas de Cicerón para hacer ver que "la honra eria las artes” (p. 88). 

No considerandose mas santo que los otros que escriben. no le pesura 
por tanto a Lazaro que *"hayan parte y se huelguen” en su „nonada” 
cuantos en ella algun gusto hałlaren, segun vimos. Pero Lazaro esperu 
mas aun que el puro hacer llegar a noticia de "muchos'" csas cosas tan 
seńaladas” que nos va a descubrir; Lazaro espera encontrar en efecto 1n- 
cluso quien "agrade" a comparta sus puntos de vista (lector idcal), mien- 
tras "a los que no ahondaren tanto” espera que ał menos "los delete. 
De *los que heredaron nobles estados” piensa Lazaro que su confeston 
debera hacerles considerar 'cuan poco se les debe, pues Fortuna fue co: 
ellos parcial, v cuańto mas hicieron los que siedoles contraria. con Tuerza 
y mańa remando, salieron a buen puerto'. De todos, en fin. cspera la- 
zaro gue saquen algun fruto y, sobre todo, que se tenga "entera noticia” 
de su *”persona*' (p. 89). Esta insistencia de Lazaro en desvelar otra- 
destinatarios de su rełato que Vuestra Merced v cen presentar esta reve- 
łacion como consecucencia del principio ciceroniano "la honra cria las ar- 
tes”. que eleva a mowil intimo de toda conducta humana, no deja de ser 
problematica. Pues el buen puerto a que llega Lazaro no es precisa- 
mente cjemplar, de modo que en su autobiografia se convierte en au- 
tentico pregonero de su propia deshonra 1%, contradicción interna del 
texto que va acompańada de la externa: la obra se publica guardando 
el anonimato su autor verdadero. Todo ello no parace por tanto otra 

1: P. 187 en ia edicion citada en nota +. 
R Vease sobre este punto el articulo de Jose Vareia Munoz Ei Lazarnio de Tu”- 

mes cono una paradoju racional, "Revista Canadiense de Estudio Hispanicoe 1. 2. 
Invierno 1977, pp. 153. 184. 
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cosa que una llamada de atención sobre el discurso calcado en una cespe- 
cie de lectura arqucológica del mismo, capaźz de restaurarl en su ver- 
„udero contexto de comunicacion. 

Por cuanto antecede no puedo aceptar el "diayrama del Lazarillo" 
„jropuesto por Jenaro Talens en su libro Novela picarcsca y practica de 
«: trunsgresión '4, diagrama que funde en uno sólo los destinatarios in- 
ierno v externo del relato de Lazaro (Vuestra Merced, Unico receptor 
-xplicito segun Tałens) como consecuencia de la existencia de un sólo 
+misor (Lazaro. autor (icticio de su propia vida). Es precisamente la rup- 
tura de este esquema, que resumiria las apariencias engańsas del con- 
texto de la comunicación propio a esas confesiones autobiograficas de que 
«l Lazarillo se hace eco, lo que explicitamente hace el prólogo como una 
denuncia. Y es cesta denuncia lo que hace de la lectura que de tales 
practicas discursivas opera el Lazarillo una autentica arqucologia que, 
mas alla de la mera re-creación o re-producción de signos socialmente 
preorientados, interpreta su funcionamiento, desenmascarando su ver- 
dadero contexto de comunicacion, que coloca en serie con otros contextos 
seme juntes que ilustran los ejemplos aducidos por Lazaro. La llamada de 
atencion sobre las leycs de funcionamiento intimo del discurso calcado que 
acabo de destacar en el prologo del Iazarillo muestra pues de modo expli- 
ciio do» destinatarios de su confesión autobiografica: Vuestra Merced 
v muchos. Y esta explicitación del doble destinatario va acompańada de un 
dato concomitante quc facilmente pasa desapercibido: me refiero al titulo 
del libro y a los epigrafes que segmentan el relato y lo presentan en ter- 
cera persona; no son por tanto ni voz de Lazaro ni destinados a Vuestra 
Merced. Mas alla pues de la interrelación Lazaro — Vuestra Merced, 
descubrimos dos interrelaciones mas, explicitadas en el texto del Laza- 
rillo: Lazaro — lector virtual y "presentador" — lector virtual. Estos 
elomentos, pertenecientes a la institución *libro", no son exclusivos de 
las grandes autobiografias edificantes, destinadas a la imprenta. Los en- 
contramos igualmente en los soliloquios e inełuso en las actas o atestados 
de los juicios inquisitoriales, segun dije ya, como testimonio de la doble 
intencionalidad de su escritura. La institución inquisitorial funciona asi, 
al igual que la institución libro, como una especie de plataforma publici- 
taria que permite al sujeto "enregistrer sa vie et sa presence dans le 
temps”. segun ha hecho notar muy pertinentemente Adrienne Schizzano 
Mandel a propósito de la autodenuncia de Sor Maria de San Jerónimo 
ante ła Inquisición 5, Michel Foucault, en contexto diferente, ha hecho 
notar igualmente cómo el examen clinico y la institución archivo operan 

14 Madrid 1975, p. 90 (diagrama) y 86—8% (comentario). 
5 ]e proces inquisitorial comme acte autobiograpkique: le cas de Sor Marta 

de San Jeronimo, [en:] Ivautobiographie dans le monde hispanique, Actes du Coi- 
ioque international de la Baume-les-Aix, 11—12-13 Mai 1979, Aix-en-Provence 
1880, pb. 155—169 (cita de la p. 162—163). 
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una vuelta copernicana en lo que el llama ”privilegio” de ser 'regarde. 
observe, raconte dans le detail, suivi au jour le jour par une ecriture 
ininterrompue” 16 Volvere sobre la interpretación de estos datos. La ma- 
terialidao de los mismos se nos impone ya como una corrección a la tra- 
dicional concepción de la situación comunicativa que enmarca el Laza- 
rillo (como su modelo, las confesiones autobiograficas de su tiempo. 
y quizas de todos los tiempos). En el Primer Congreso Internacional so- 
bre la Novela Picaresca (Madrid, 1976) propuse por ello el siguiente esque- 
ma, replica al mismo a la concepción del Lazarillo como carta (Claudio 
Guillen, Fernando Lazaro Carreter, Francisco Rico) y al anagrama men- 
cionado del libro de Jenaro Talens: 

Esquema I 

Contexto de la comunicación en el Lazarillo de Tormes 

Emisores Receptores 

presentador 
(titulo y epigrafes 
autor 
narrador narratario iector virtual 
"Yo" (Lazaro destinatario destinatario 
de Tormes) interno externo 

"Vuestra Merced” "muchos" 
senor y amigo 
del arcipreste 
a quien Lazaro 

entorno inme- Sirve cuando 
diato de Lazaro escribe 

entorno 
mediato 
de Lazaro 

Texto 

La importancia de esta corrección de! esquema del contexto comuni- 
cativo del Lazarillo en cuanto eco del contexto comunicativo del discurso 
autobiografico confesional de su tiempo, radica en ceł hecho de que la 
imagen de si mismo que proyecta el sujeto enunciador sera elaborada 
en función de ambos destinatarios del rełato, lo que crca una tensión en 
el mismo. Esta tension, que reaponde a la doble funcionalidad que ca- 
racteriza todo acto de lenguaje en qu* el cmisor se diriue a un receptor 
sabiendo que sera escuchado (o leido) por otro u otros de naturaleza 
diferente, llega a crear una autentica situación conflictiva. Pues a la 
situación interna de enunciación (la de la confidencia personal institu- 

i Survetller et punir. Naissance de la prison, Paris 1975, p. 193. 

 



Autobiografia y discurso ritual 15 
 

cionalizada en la practica de la confesión) se opone conflictivamente ia 
situación externa de recepción incontrolable (sea por las consecuencias 
juridicas que puede tener ante el tribunal inquisitorial como institucion 
que dispone de bienes y de vidas, sea por su simple divulgación a traves 
de la institución libro). Para poder responder adecuadamente a las dos 
situaciones conflictivas que se ie ofrecen simultanemente, el sujeto se 
tendra que sentir confrontado con dos normas contradictorias de con- 
ducta, lo que da lugar a la situación paradoxal que la teoria de la co- 
municación designa con el nombre de doublebind 77. 

Entre el texto empirico o experiencia vivida v el texto autobiograłico 
no media sólo ła diferencia que va del caos de los acontecimientos al or- 
den y selección que les impone una escritura que sabe convertir en co- 
herente lo contingente; la coherencia misma del texto autobiografico or- 
ganizado en discurso apunta a esa intencionalidad que para Benveniste 
forma parte de la definición misma del discurso: 

Enonciatior supposant un locuteur et un auditeur et chez ie premier Pinte!:- 
tion d'influencer l'autre en quelque maniere "*. 

Esta intencionalidad, que subordina la selección y el orden del ma- 
terial narrativo se encuentra en el corpus de autobiografias que nos ocu- 
pa doblemente połarizada: por una parte, hacia el multiple destinatario 
conflictivo diseńado mas arriba a partir del esquema que propuse en 1976 
como exponente del contexto de la comunicación en el Lazarillo: por 
otra — y en este sentido hay que completar el susodicho esquema — 
porque WVuestra Merced, aparte de ser destinatario interno del relato de 
Lazaro de Tormes, es tambien quien dicta la orden de su escritura, su 
Destinador, segun vimos al comentar el tópico de la escritura por obe- 
diencia a un mandato (del confesor, del director de conciencia, del tribu- 
nal inquisitoria) paginas atras. Teniendo en cuenta este elemento pro- 
pongo pues el siguiente esquema corregido, como exponente al mismo 
tiempo del contexto de la comunicación en la confesión autobiografica 
de su tiempo, y de la dectura que de la misma hace el Lazarillo: 

 

uv Cfr. P Watzlawick, J. H. Beavin, D. D. Jackson, Pragmatics of 
Iluman Communication. A Study of Interactional Patterns, Pathologies and Para- 
doxes, New York 1967, especialmente el cap. 6 o. 

18 Problemes de linguistique generale, Paris 1966, p. 241. La consecuencia que 
se desprende de esa intercionalidad, el ordenamiento funcional del relato que hace 
que la identidad personal ceda a una identidad funcional, es lo que motiva el co- 
nocido lamento de Platón a propósito de los sofistas: „En los tribunales a nadie 
interesa establecer objetivamente los hechos, sino persuadir, y la persuasión es 
cuestión de verosimilitud mas que cuestión de verdad”. El Lazarillo parece denun- 
ciar esta posibilidad de manipulación discursiva por medios retóricos al lienar de 
contenido folklórico un discurso autobiografico, y dotarlo al propio tiempo de una 
tal coherencia, que lo hace verosimil (Vease mi estudio Procedes de treridiction 
dans le roman picaresque espagnol en las actas del coloquio "Le vraisemblable et 
la fiction”, Montreal 24—25—26 octobre 1974, Strie Colloques, 2, Universite de Mon- 
treal 1980). 
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Esquema II | 

Cuadro actancial de la autobiografia escrita pov obediencia 

  

i 
Ernisores: Receptores: i 

"estimulos" "respuesta” " 
Sujeto de poder Objeto de suinisia:: 

Institución Iadividno 

Destinador 'nediadores narrador destinatarios : 
pasa REA .— NM tsupueswo autor) z 

na a 2  
sujeto de ia enuncia- Vuestza Meteed” "nuchos 

 

 

Gocieda ictz "Vuestra Merced"' - "=" - Bociodad AE dia "onfosores ote cion Sociedad puuiaocu p 
la "norma" e impone (confesores, cte.) , Puchi Ain 2; 

, - a 2 lato > (honbre niuewo) UEDIO ANO 2 e! programa narrati- Desco de alabanza Santa luqujsicion Z „Detal ra .. LADA . d = 

vo de su incu:nli- v „bonra” Estrategia "sio steulas” e 
imiento (casos de con- textua! Cuwestionarios "ros que heredatot: 
ciencia. ideales de Moniciones Edictaox nobies estadoś' , 

vida. figuras de pa- de gracia enunciado — obycto AagUNo que akiu 
cado) „Santa Inqui- personaje den” Ulos Gua no 
sicion” en sus dife- (hormbre viejo) ahondu.e:. tanto” 
rentes reaiizaciones 

Łistóricas | 
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Esta doble polarización del sujeto enunciador opera en el corpus de 
textos autobiograficos que nos ocupa - y quizas servatis servandis en 
todo texto autobiourafico — la total desintegración de cuantos elemen- 
tos habia identificado la ilusion deł „pacto autobiografico": autor, narra- 
dor v personaje. sujeto de la enunciación y sujeto del enunciado. 

Comencemos por la pretendida identidad entre narrador v personajc. 
En realidad tal identidud constituye una contradictio in terminis al in- 
terior de la definición del "pacto" y sus elementos segun Lejeune. Pues 
por un lado, en el punto 20, postula Lejeunc como *"sujet traite” propio 
de lu autobiografia "Phistoire d'une personnalitć"; por otro, en el punto 
46 de su definicion, postula Lejeune la identidad personal y de perspecti- 
"as como ”position du narrateur” propia a la autobiografia ?: el primer 
<b-mento entrana evolución, el segundo la destruyc. La mayorca de las 
uutobiografias que nos ocupan surgen precisamente de una "conversion" 
mas o mcenos sincera que marca la ruptura entre el "hombre viejo” que 
"jecuta las acciones objeto del relato y el "hombre nucvo” que las narra 
er acto de confesion contrita tras ese cambio o conversion. El Lazarillo 
ofrece contrastes muy ełocuentes en este sentido”. Esta primera 

, 

no-identidad entre narrador y personaje entrańa ya suyo ła ruptura 
entre sujeto de la cenunciacion y sujcto del enunciado. Pero no sólo 
hay un cambio de actitud personal que separa al narrador del personaje 
cn toda autobiografia, y especialmente en la confesional; hav sobre todo 
un saber que separa al narrador salvado (el que cuenta la travesia en el 
"buen puerto” va, por usar una metafora que encontramos tanto en el 
Lazarillo como en Santa Teresa v otras autobiografias cspirituaies) del 
sujeto cgue vive ls peripecias de la historia en la angustia de su incerti- 
dumbre. Y coz es: saber luv ademas un poder que scpara ał narrador 
on Cuezto actante-: ujeto de! acto comunicatiwo, capaz de constituirse en 
demiurzo oruanizador del relato, del actantezobjeto (el personaje) de que 
se hace entreoa cen el nusmo. Poder sin cmbaryo limitado cen c! corpus 
de nucstro estudio uł menos. Pues la distancia que separa at actante-su- 
jeto gu chuncia v narra del actante-objeto del relato esta lena de me- 
diadeores (ieseo, estrategia textuul, instancia» social © ideolozica...] que 

8 L.c. en nota 1, p. 138. 
9O-ĄA MI, Con amcnazas, ine preguntauban, y ceino nińo respondia y de-cubria 

cuanto sabia con miedo” dice Lazaro pe. a proposito de los robos del Za,de, su 
padrastro, dirtanciando-e de su actitud de entonces (p. 94) el comentario al cos- 
corrór Gue le dicra CI ciego contra et toro salmantino marca un cainbio en el mo- 
mento n.srro de la acción: "Parescio:ne que en aquel instante desperte de la sitm- 
pieza cez que, Cone ino, dormico vstaba' (p. 86): el de su descnżato a! Ccoln- 
prender jas (lursas) uDbutriencias Ge! Cscddera toledano imuestra una actitud que es 
ja de. cnornreciw de ia Gsćritara, "Dios €- testigo que hoy dia, cuando topo con 
ugusr de su habito con uaue pao 3 poirie:, e he lastima ton pensar si Dadece io 
qae ząuc! le vi sufrh po l4b, pora oł sezunnier > del mismo no nacio precisa- 

n.ente de csta actitud. 
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de modo inconsciente unos, mas o menos consciente otros, pre-disponen 
y pre-determinan el acto de enunciación o de entrega ?1 del enunciado- 
-objeto al destinatario multiple del mismo. Esta manipulación mas o me- 
nos mediatizada del enunciado por parte de la instancia que lo enuncia 
destruye la pretendida identidad entre sujeto de la enunciación y sujeto 
del enunciado en el relato autobiografico. Gramaticalmente, el uso del 
preterito (epico?) marca un doble referente del ”yo” y, con ello, tal rup- 
tura 22, 

Quedara como marca del gónero autobiografico al menos la ”"situation 
de l'auteur”, punto 30 de la definición de Lejeune, que parece aceptar 
Jean Starobinski? 23 No se trata sólo del objeto, relato, que constituye 
al mismo tiempo el objeto de un deseo y de una comunicación del su- 
jeto que lo enuncia. La introducción del actante Destinador nos hace ver 
que la vuelta copernicana que Foucault coloca en el nacimiento de la 
clinica y del archivo la tenemos ya los procesos inquisitoriales que nos 
ocupan, y quizas en toda autobiografia, como castración. El viejo privi- 
legio del sujeto de poder, bajara ahora a los estratos sociales mas mar- 
ginados. Pero ello surgira, como pone de relieve Foucault en Surveiller 
et punir, del hecho de que esta escritura no constituye ya un nonumento 
para la memoria futura, sino un instrumento de imposición y dominio; 
de ”procedure d'heroisation” la "mise en ćcriture” ha pasado a ser ”pro- 
cedure d'objectivation et d'assujettisement” 4%. Foucault se refiere a la 
"chronique d'un homme” para poner de manifiesto que las vidas con- 
servadas con tanto cuidado, lo mismo de los enfermos mentales que de 
los delincuentes o de los reyes, surgen "d'une certain fonction politique 
de Tócriture aunque en diferentes tipos de tecnicas y de ejercicio de poder. 

21 <De móćme qu'il a, a Iinterieur du rócit, une grande fonction d'ćchange 
(rópartie entre un donateur et un beneficiaire), de meme, homologiquement, le rócit, 
comme objet, est lenjeu d'une communication: il y a un donateur du rćcit, il 
y a un destinataire du rócit..” afirma Roland Barthes (Introduction d Vanalyse 
structurale des róćcits, "Communications” 8, 1966, pp. 1—27, cita de la p. 18). Esta 
concepción del narrar en que se objetiviza el relato como dadiva implica un do- 
minio del mismo por parte del narrador/donador. AI devolver sin embargo el cuadro 
actancial a su origen, la observación *didatica” de Tesniere sobre la distribución 
de papeles en el *espectaculo” del lenguje, que tanto interesó a Greimas (cfr. Se- 
mantique structurale, Paris 1966, p. [173), tendremos que someter tambien ese sujeto 
donador a la reducción que opera en su "position du sujet” el Destinador, con lo 
que el cuadro corregido que proponemos no es exclusivo de la escritura autobio- 
grafica, sino de todo acto de lenguaje, siempre que entendamos ese espectaculo que 
se da a si mismo el homo loquens como enunciación y recepción, en lugar de 
encerrarlo en la sintaxis del enunciado. 

22 El pretórito marca siempre una distancia temporal entre el presente de la 
enunciación y el pasado de la acción enunciada, aunque cuando se trata de un 
enunciado en la primera persona parezca confundir en el pronombre personal *yo” 
ambas dimensiones temporales y, con ellas, el *yo'” referente y el *yo” referido. 

28 Le style de V'autobiographie, "*Poetique” 1, 1970, pp. 257—265. 
24 Vease nota 16. 
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Aplicado este principio a la propia escritura, a la autobiografia, resulta 
la evacuación total del sujeto de la misma, suplantado por el Destinador 
que, a traves la mediación de Vuestra Merced, le dicta el programa narra- 
tivo a Lazaro y hasta el nombre a Epicentro. Si nos fijamos con atención 
en los interrogatorios inquisitoriales, en el rito de los mismos, nos dare- 
mos cuenta de que — segln el caso que se trate de dilucidarsiguen un 
programa — pre-establecido: identidad, genealogia, interrogatorio de cul- 
tura cristiana (rezos que sabe, etc.), "discurso de la vida” (lugar de naci- 
miento cambios de residencia, vivajes, etapas y eronologia de la evolución 
seguida cuando ha habido cambio de estado o conversion), cuestionario 
relativo al ”caso” (el juez pregunta sobre el por que fue llamado ante el 
tribunal de la Inquisición), ”admoniciones” hechas en nombre de la San- 
tisima Trinidad... Mas aun: se da incluso una insitencia repetitiva de si- 
tuaciones, de casos en repertorio limitado (practica de la ley de Moisćs, 
consistente en guardar el sabado o en no soportar la carne de cerdo; fe- 
nómenos de ilumnismo o de brujeria” ”desviaciones” luteranas...) a cuyo 
clise sera sometido el individuo en cuestión. Cue lejos estamos de esa 
libertad que caracteriza la escritura autobiografica segln Starobinski: 

„.Jes conditions de Iautobiographie ne fournissent quun cadre assez large, 
a linterior duquel pourront s'exercer et se manifester une grande varićtć de 
*styles' particuliers [...] Ici, plus que partout ailleurs, le style sera le fait de 
Pindividu [...] Dans ce recit ol le narrateur prend pour theme son propre 
passć, la marque individuelle du style rev6t une importance particuliere, puis- 
qu'a l'autoreference explicite de la narration elle-móme, le style ajoute la 
vałeur autorefćrentielle implicite d'un mode singulier d'elocution [...] La valeur 
autorćfćrentielle du style renvoie donc au moment de lecriture, au moi' 
actuel [...] ła 'veritć' des jours revolus n'est telle que pour la conscience qui, 
accueillant aujourd'hui leur image, ne peut ćviter de leur imposer sa forme, son 
style. Toute autobiographie — se limitat-elle a une pure narration — est une 
auto-interpretation [...] 

Si douteux que soient les faits relatćs, lócriture du moins-livera une image 
*authentique'" de la personnalitć de celui qui 'tient la plume”...% 

La distancia que separa el ”estilo de la autobiografia” de esa cana- 
lización del fluido narrativo por un programa-modele dictado por el De- 
stinador pudiera hacernos pensar que nuestro corpus sencillamente no es 
un corpus de autobiografias, solución simplista a mi modo de ver al prob- 
lema de las situaciones tópico al nivel de la historia y de los recursos 
narrativos tópico al nivel del discurso gue descubrimos en toda auto- 
biografia (incluidas las autobiografias burguesas de los siglos XVIII y XIX 
que sirven de base a los estudios mas al uso sobre la autobiografia como 
genero). Michel Beaujour ha insistido en su estudio Autoportrait et auto- 
biographie 26 en sentido contrario al *estilo” de Starobinski, en esa ”tra- 

25 Articulo citado en nota 23, pp. 257—259. 
26 [en:] Miroirs d'encre, Paris 1980, pp. 7—26 (publicado anteriormente en *Poe- 

tique” 8, pp. 442—458). 
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dition cultureile” que paradoxalmente atraviesa esa escritura que nos 
produce la ilusión de ła individualidad mas absoluta, proporcionandol= 
"categorias hechas” ('cateyories des peches et des merites, des vertus 
et des vices, des gouts et des ropugnanecs: les cinq sensi les humeurs et 
łes temperaments; les facultes: la psychologie des honnetes gens avec ses 
passions et sa sincećritć; des elements de caracićrwiologie ou de psychami- 
lyse; Vastrologie: la race, le milieu ct le moment..." ). Estas categorias del 
autoportrait son en parte las de ła autobiowrafia, sin constituir un invon- 
tario exhaustivo, y operan segun Michel Beaujour como "des variantes 
de procedures aussicollectives ct aussi próciscment codees que be Turent 
autrefois Uinvention ct la memoire rhetoriques", si bien tal maquina de 
producción *n'est pas percue plus nettement par Fecrivain que les reules 
de la grammaire ne le sont par la plus part des locutcure, ou que leż 
procćdćs de la rhćitoriqut persuasive par ceux qui on font naletement un 
usage constant” 7 

Desde un punto de vista dilforente, Kucene Wance Ha kecho notar at 
desplazamiento discursivo que so opera en las Coniessioncs de San Aju- 
stin por cuanto "le langage du rccit soudain cede bi place au language 
sacramentel” al confesar sus pecados al mundo, x pór cuanto "un arti- 
culant des mots, on ne fait pas Pexperience de Vexpression de soi mais 
plutót de ła perte du mal” al interior de osa tvoria agustiniana del siyno 
que Vance deline como un cncadenamiento en que 

Le mot ćczit nest qu'un sigęno du mot pazie, le maot pbarie, A son tor, 
cst siune du Verbe inlericuv, qui est incorborel vt qui a ete deposć duns nos 
inteliects par DAutre -*. 

 Parler correctement, cest recllement ćtro busnó par la " 
VFAutre”, pudieramos concluir gencializando a todo nuestro corbus lo que 

5 : Vance llame *"PFontolosiec des Coniessions", entendien"o. « wtientementu 
ese "Otro” en el sentido freudiano de lu instay cia supranerconuł (Smderwoj 
de donde provienen los imperativo: de conduc'a lo misrso morales que 
linguisticos (ia prohibicion parchtal v, a traces le ella, la NOE 
que inconscientemente intertoriz: tedo inavhluo desde su mas tonprizaca 
iniancia. Traducido «l Destlnado: al knsuap psiccanalitico tndretmoś BO 

us Guo No toda uto- pues que ver, lo misnio en los tesios de nueiro Car] 
la ezpression lei mis= biografia, mas que una instrospeccion ael sujeto 

mo, ese "Otro' que lo atraviesa * habli por 
voz del padre, en lugar de "carta al pudre”. 6co a su vez de la lustitución 
que crea ©l rito de la palabra, el "wo, pecador. nie confiesa..' en un 
Geste eastrador de vigilancia © imposicion de un modelo de conduwta. 
El pacto (activo) queda asi sustituido por el rito (pasie y ul 

CG! 
w 

ch a trawes de su wa” 

 

21 [oii., p. 10—11. 
>" R. Vance, Le moi comme langage: Sant Augustin et o oamotyeogrcnhie 

*Poctique" 4, 1973, pp. 163 177 ucitła de la b, IóB y de la b. IT 



 
(activo) encauzado por ła sumision (pasiva) sublimadora del "ello", tn 
ideales que reemplazan la libido, y a los que todo sujeto tiende a identi- 
ficarse. Se ha afirmado que la tradición ascótico-mistica espańola lleva 
a un conocimiento psicológico profundo a traves esa introspeccion en que 
entrena al individuo la practica del examen de conciencia. Con Paul Ri- 
cotur habra que responder que "a la voie courte [..] de la psychologie 
introspective, il faut substituer la voie longue et plus sure de la reflexion 
sur la dynamique des grands symboles culturels” 2, Interroguemos a la 
sociedad que se crea a si misma ese espectaculo de la fiesta ritual cargan- 
do sus culpas sobre la victima propiciatoria en un acto sado-masoquista 
que se diferencia del 'Sacrificio de Abraham" en que el mandato de muerte 
surge de su impulso de muerte no de una de lo alto. Mas que la indivi- 
dualidad del "yo' que escribe o pronuncia su confesión autobiografica, 
habra por tanto que estudiar esa supraestructura de poder que la produce. 
Las leyes retóricas y los mecanismos psiquicos de interiorización de la 
imagen parental (social) no sólo actuan en la confesión autobiografica 
que estudiamos aqui. Su acción mina toda escritura autobiografica. Pues 
toda autobiografia, no sólo se produce en la tensión del sujeto frente a un 
destinatario multiple y movido ademas por un Destinador que le impone 
sus impulłsos de muerte y el lenguaje para expresarlos; el marco de su 
realización es ademas la fiesta, el espectaculo social en que cristalizan 
los simbolos, materializandose la ideologia en ceremoniales repetitivos, 
pre-establecidos. No hay por tanto "discurso de la vida” como información 
de la trayectoria de un sujeto individual, sino en cuanto „discurso epi- 
dictico” en que el sujeto que habla no es sino un sujeto-vicario del 
verdadero Sujeto. Como en el "este es mi cuerpo” de la consagración 
transubstanciadora el "yo, pecador, me confieso...” es voz de "Otro" re- 
gistrada en un "yo" de referencislidad ambigua. Lazaro y Epicentro lo 
han comprendido y nos muestran esa ambiguedad en sus denuncias mi- 
meticas del ceremonia] ritual represivo correspondiente a dos momentos 
diferentes de su realización hisiórica en Espańa. 

En el surgimiento de ła clinica y del archivo a finales del Siglo XVIII 
no sólo ha visto Foucault el hecho de que la *chronique d'un homme”, 
su "mise en ecriture”, deja de ser privilegio del sujeto de poder, si bien 
como modalidad nueva de imposición y dominio sobre el individuo, que 
se convierte asi en "effet ot objet de pouwoir” y en 'effet et objet de 
savoir”, segun vimos. Foucault ve tambien aqui el surgimiento de las 
ciencias del hombre, por cuanto con la elinica y el archiwo asistimos al 
nacimiento de la descripoción singular y, mediante la misma, a *Fentre 
de Vindividu (et non plus de lespece) dans le champ du savoir”. 

Foucault afirma: 

8 Le conflit des interpretations. kssais d'hermeneuwtique, Paris 1969, p. 286. 
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Le cas, ce n'est plus, comme dans la casuistique ou la jurisprudence, un 
ensemble de circonstances qualifiant un acte et pouvant modifier Vapplication 
d'une regle, c'est lindividu tel qu'on peut le dócrire, le jauger, le mesurer, 
le comparer a d'autres et cela dans son indivividualitć meme; et c'est aussi 

" Pindividu qwon a a dresser ou redresser, qwon a A classer, A normaliser, 
a exclure, etc. %, 

Es asi como surgen, segun Foucault, esas disciplinas, las ciencias hu- 
manas, para las que la diferencia individual, la individualidad, constituye 
un objeto pertinente de estudio. 

Pero, para aceptar tal individualidad como nuevo objeto de saber y de 
poder, habra que tener en cuenta esa realidad transhistórica que atraviesa 
los mas diferentes comportamientos colectivos, haciendo de los mismos 
variaciones en torno a un tema: las estructuras de poder. Sólo asi com- 
prenderemos que es precisamente en esos lugaresdonde, como afirma 
Foucault, ”s'est ćlaborć le jeu moderne des coercitions sur les corps, les 
gestes, les comportements” 31. No parece pues quedar tan lejos nuestra 
modernidad ni sus instituciones, de esa realidad histórica (espaciotem- 
poral) que nos denuncian Lazaro de Tormes y ”Epicentro”. 

AUTOBIOGRAFIA JAKO WYPOWIEDŹ RYTUALNA 

Problematyka wyznania autobiograficznego skierowanego 
do inkwizycy jnego trybunału 

STRESZCZENIE 

Obecna rozprawa w swych podstawowych tezach jest powtórzeniem komunikatu 
przedstawionego przez autora na Drugim Międzynarodowym Kolokwium w Baume- 
-Les-Aix na temat hiszpańskiej autobiografii (w dniach od 23 do 25 maja 1881 r.). 

Spostrzeżenia dokonane przez autora w tym wystąpieniu wspierają się na jego 
wcześniejszych badaniach nad hiszpańską nowelą pikarejską. Pod względem gatun- 
kowym nowele te swym charakterem literackim, układem i rozplanowaniem zawar- 
tości wyraźnie korespondują swą formą dyskursywną z praktyką stosowaną w tych 
czasach w ówczesnej Hiszpanii z praktyką autobiografii konfesyjnej. Owe auten- 
tyczne autobiografie stały się zasadniczą podstawą konstrukcyjną własnych życio- 
rysów stanowiących osnowę tekstów literackich. Taką właśnie perspektywę literacką 
skontaminowaną ze wspomnianą praktyką dyskursywną owych czasów odnajduje- 
my w utworze Łażik z Tormesu (Lazarillo de Tormes), pierwszym, najwybitniejszym 
dziele gatunku pikarejskiego. Owa rytualna tkanka, przekształcona w nowelę, stała 

30 Tc. en nota 16. 
31 Ibid. 
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się niezwykle precyzyjną i doskonałą parodią konfesyjnej wypowiedzi autobiogra- 
ficznej dla tamtej epoki. 

Szczegółowa analiza form ukształtowania i sposobów lektury tego rodzaju tek- 
stów ujawnia charakterystyczny fakt, iż znajdujemy tutaj zastosowanie maski, któ- 
rą przywdziewa wypowiedź typu społecznego poprzez skonwencjonalizowany zapis 
autobiograficzny celem przysłonięcia ideologii mogącej podlegać działaniom repre- 

syjnym. 

Przełożył Jan Trzynadlowski 


