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LAS ESTRATEGIAS PARATEXTUALES 
DIECIOCHESCAS. TORRES VILLARROEL, CADALSO, 

FORNER, Y LAS CONTRADICCIONES DE LA 
, 

INTENCION 

El escenario intelectual del sigJo XVIII espafiol supuso una reinterpretaci6n 
de los modelos heredados de las centurias precedentes. Se enfrenta el hombre 
de tetras a dos nociones muy notables: Ia del pasado glorioso, que llena el or
gu llo y con el que se intenta fundamentar e l presente, y Ia de Ia decadencia en 
e l plano de Ia influencia espanola en Ia politica europea, condici6n que se vio 
acompafiada de Ia penetraci6n y Ia difusi6n de las ideas en boga provenientes 
del resto de Ia Europa occidental. Es en este cJima que se entiende Ia obra 
semigenesica de Benito Feijoo. La misma intenta colocarse como punto inicial 
de una nueva actitud, aspecto que ya en otra ocasi6n ha ocupado nuestra aten
ci6n. En aquel entonces, quisimos rastrear en eJ discurso del "Pr6logo al lec
tor" del primer tomo de su Teatro critico universal las coordenadas de una 
v ision pujante y audaz, comprometida con Ia reformulaci6n cu ltural y social 
de Ia naciente Espana borb6nica, y anclada en su proyecci6n como inicio de lo 
que entiende el benedictino como e l desarrollo de una mental idad modern a. Tal 
planteamiento se anal iz6 desde e l espacio de Ia oferta prologal, del desafio 
implicito al lector que s irve como estrategia de seducc i6n.1 En el presente 
trabajo, deseamos explorar el desarrollo de las estrategias paratextuales poste
riores al " fiat" del gesto fe ijoniano y verde que manera se continuan o se sub
vierten los parametros asociados con Ia constituci6n de l nuevo inteJectuaJ 
ilustrado en la Peninsula. Para ejecutar esta labor nos centraremos en algunos 
ejemplos paratextuales de la obra de D iego de Torres Villarroel, Jose de Ca
dal so, y Juan Pablo Forner. E l primero nos servira como ejemplo de reacci6n 
a Ia corriente cultural que se gesta durante los afios medulares de Ia influencia 
de Feijoo. Cadalso y Forner nos mostraran Ia ulterior evoluci6n de la concien
c ia intelectual dieciochesca, en Ia que rastreamos un mayor acomodo a los ele
mentos contextua les, a l drama hist6rico que subvierte cualquier intento de 
reproducir Ia novedad ideol6gica o cultura l. 

1 Jose E. Santos, "Sobre el "Pr61ogo a! lector" del Teatro critico universal de Feijoo: La modernidad 
como distancia en el discurso prologal", Romance Review, 6 (1996), 137-148. Estudiamos y 
comparamos Ia gesti6n prologal en algunos autores de de distintas tradiciones literarias europeas con 
el fin de trazar una genealogia de Ia oferta. El mayor o menor contenido par6dico nos sirvi6 como 
indice primordial para determinar el compromiso intencional del redactor para con los modelos 
culturales de su momento presente. Es a partir de aqui que esbozamos un marco estructural centrado 
en Ia actitud prologal del benedictino como eje programatico en el siglo XVI II espai'iol. 
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Un primer elemento problematico viene a presentarse en la naturaleza mis
ma del gesto prologal. Derrida se refiere a su superfluidad, a la insuficiencia 
que conlleva su final autocancelaci6n .2 Tal insuficiencia se manifiesta en Ia 
debilidad de Ia oferta prologal, que como texto anticipante pero a la vez recapi
tulador no logra adecuar ni presentar e l valor del texto que precede al ser 
estructuralmente imposible capturar e l exceso semantico que caracteriza a toda 
obra escrita. 3 Este reparo ya era de so bra conocido por Ia mayoria de los escri
tores. Su formulaci6n mas eficiente se detecta en el "Pr6logo" al primer tomo 
del Quijote de Cervantes, en el que se opta por el juego discursive que desem
boca en Ia final ficciona1izaci6n del episodic de la redacci6n misma del pre
sunto "Pr61ogo". No obstante el cariz un tanto decepcionante de Ia empresa 
prologal, esta Jogra tal vez mostrar algunos elementos fundamentales de Ia la
bor del escritor. Si bien no podemos fiamos totalmente de Ia formulaci6n ba
sica de Genette de que el pr61ogo aspira a asegurar Ia lectura correcta del texto 
que presenta, nos vale el mismo como un parametro a partir del cual podemos 
adentrarnos en Ia actitud general que proyecta su redactor. 4 De esta manera 
deseamos detectar la coincidencia o no del gesto personal con las asp iraciones 
ideo16gicas que definen el marco cultural en el que se desenvolvieron. 

El primer ejem plo lo tomamos de Diego de Torres Villarroel ( 1694-1770), 
catedratico salmantino famoso por sus quehaceres como autor de almanaques 
y pron6sticos, ademas de haber protagonizado una vida llena de di sputas con 
las autoridades universitarias. Autor de una ejemplar autobiografia, su Vida de 
1743, Torres se ubica abiertamente, segun Gonzalo Navajas, en el espacio del 
reconocimiento del valor individual por sobre los modelos impuestos por e l 
entorno social y politico.5 De esta manera, su actitud ya de por si antagoniza 
un tanto con el benephicito institucional para con la labor feijoniana, anclada 
en Ia certeza de Ia posibilidad de Ia remoci6n del yerro y Ia superstici6n por 
medio de Ia comunicaci6n escrita. En Torres se hace ya patente el m6vil indi
vidualista, lo que Juan Marichal denomina como Ja complacenc ia burguesa del 
"ascenso" social y econ6mico del escritor. 6 No sera de extrafiar, por lo tanto, 
Ia caracterizaci6n negativa que suscita a Ia hora de evaluar su obra dentro del 

2 Jaques Derrida, Dissemination, Chicago, University of Chicago Press, 1981; p. 9. 
3 Ibid.; pp. 20-21. 
4 Gerard Genette, Paratexts. Thresholds of Interpretation, Cambridge, U. K., Cambridge University 

Press, 1997; p. 197. 
5 Gonzalo Navajas, " Un discurso sin paradigma. La Vida de Torres Vi llarroel", en Francisco Ia Rubia 

Prado y Jesus Torrecilla (dirs.), Raz6n, tradici6n y modernida: re-vision de Ia 1/ustracion hispanica, 
Madrid, Tecnos, 1996; p. 238. 

6 Juan Marichal, Teoria e historia del ensayismo hispanico, Madrid, Alianza, 1984; p. 103. Marichal 
plantea que Ia base de este estado de cosas se ubica en Ia noci6n de que el escritor «vende su tiempo», 
actitud que cambia Ia finalidad del libro a Ia de «objeto vendible». Esto suscita un cambio en Ia 
perspectiva de to que se entiende entonces como el motivo de «orgullo» del escritor, to que en Torres 
se plasma en su satisfacci6n para con el ex ito editorial, ibid. ; pp. 104-105. 
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Inarco del adelantamiento cientifico e intelectual de la epoca. Sebold, de ma
nera favorable, considera que Torres mas bien pertenece al ambiente de pugna 
inicial del dieciocho espafiol, caracterizado por Ja atenci6n prestada a las su
persticiones populares y al valor de las ideas escoh1sticas, querella que se 
retrotrae a la discusi6n intelectual del siglo XVI y a figuras como Balmes y 
Francisco Sanchez. 7 Dentro de este parametro, Torres no em palma con el pa
pel critico activo generado par Feijoo, Jo que supondria, a nuestro entender, 
algun escepticismo o rechazo bacia la obra del benedictine. 

Manejamos inicialmente el "Pr6logo" a sus afamadas Visiones y visitas de 
Torres con Don Francisco de Quevedo por la corte, texto de 1727. El primer 
dato que debe resaltarse es que se trata de lo que Genette denomina un "pr6Jo
go posterior",8 puesto que se incluye en Ia edici6n de 1743 y no aparecia en la 
primera edici6n como lo indica SeboJd.9 Su naturaleza, ya de por si, viene a 
entenderse como una compensaci6n, que incluira 1a reacci6n del autor a la cri
tica como expresa Genette. 10 Este hecho, de igual suerte, lo emparenta con Ia 
prefaci6n de la entonces contemporanea Vida. El genera de la vision se ubica 
en el lado de Ia producci6n satirica y estetica del siglo XVIII, por lo que se 
esperaria un desnivel analitico en cuanto a las implicaciones del texto frente al 
cariz didactico de la obra feijoniana. Sin embargo, es la satira justamente el 
genera en que mejor se exponen las ideas controvertibles y criticas de quienes 
han optado par poner en tela de juicio Ia labor cultural y politica del mom en
to. El hecho de que se trate de un pr6Jogo posterior indica que se goza de cier
ta libertad a la bora de presentar el texto, y la reacci6n a ]a critica no se 
circunscribe a la gesti6n implicita del texto mismo, sino que incluye un comen
tario general ante lo que el autor pueda considerar errado o descabellado en su 
momenta. 

EJ epigrafe con el que se inicia Ia prefaci6n es el indicia principal de Ia 
gesta torresiana: "AI lector, como Dios me lo enviare, malo o buena, justa o 
pecador, sano o moribundo, que no soy asqueroso de cuerpos ni conciencias 
ajenas" .11 En el mismo se establece el to no de lo que puede entenderse como 
Ia actitud igua1itaria burguesa. La oferta se hace a un lector generico, cuya 
caracter.izaci6n no importa sino su numero. Se declara Torres imparcial frente 
al interes individual o la actitud especifica. Su texto vale de igual suerte para 

7 Russell P. Sebold, " Introducci6n", en Diego de Torres Villarroel, Visiones y visitas de Torres con don 
Francisco de Quevedo porIa corte, Madrid, Espasa-CaJpe, 1966; p. XLIV. Sebold resume Ia acalorada 
disputa, iniciada con los comentarios de Torres en sus Posdatas a Martinez de 1726, de Ia siguiente 
forma: «Torres se separa de Feijoo, no solo por sus ideas y por sus juicios sobre el celebre benedictine , 
sino tambien porque sus contemponineos ven en el y el autor del Teatro criti co dos espiritus 
completamente opuestos", ibid.; pp. XL VII-XL VIII. 

8 Gerard Genette, op. cit.; p. 239. 
9 Diego de Torres Villarroel, op. cit.; p. 9n. 

IO Gerard Genette, op. cit.; p. 240. 
11 Torres Vill arroel, op. cit.; p. 9. 
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cualquiera que lo adquiera. Este gesto se continua en las primeras Hneas, en 
las que ya se detecta Ia naturaleza perlocutiva o publicitaria de Ia prefacion. 
El juego soberbio se inclina mas bacia Ia confrontacion humoristica: 

A mi, pues, se me ha plantado en el escaparate de los sesos vender mis sueftos, mis 
delirios y mis modorras. Y no siendo, estas tan mal as como los demonios, creo que 
te las he de vender bien vendidas; y mas cuando tu perversa inclinaci6n echa el 
tiempo al muladar del ocio, y tu curiosa necedad aboga por mi bolsillo contra el tuyo, 
como me lo han hecho creer mis antecedentes disparates. Desde hoy empiezo a sonar. 
Ten paciencia, o ah6rcate; que yo no he de perder rni suefio porque tu me murmures 
los letargos. 12 

Ha de tenerse en cuenta aqui ya la posterioridad de la empresa. La obra 
feijoniana ha gozado de exito editorial, si bien Ia misma se disefia con una 
intencion programatica. En el "Prologo" al primer tomo del Teatro crftico es 
notable la estrategia confrontacional de Feijoo, su descaro y su reto al lector 
que considera no propicio, seduccion velada que invita a la exploracion de una 
verdad superior, un conocim iento novedoso. El exito de los almanaques y pro
nosticos torresianos, los antecedentes disparates, se contra pone a la. nocion de 
una necesidad intelectual, por lo que Ia actitud del "Prologo" a las Visiones 
parodia la imposicion de un clima cultural especifico, y mucho mas Ia preten
sion abarcadora del benedictine. Se establece de esta manera una dimension 
economica, una apologia del mercado de la lectura que supone una mayor com
plicidad entre el lector comun y el escritor consciente de este estado de cosas. 
El anticlasismo intelectual vuelve a la carga y cierra con la introduccion de Ia 
verdad torresiana: 

(.Que cosa mas facil que presentarte el nombre de discreto, porque tu me volvieras el 
- de erudito? Que es lo que sucede entre los que leen y escriben, afeitandose unos a 

otros. Pero es locura, porque yo nunca voy tras tus alabanzas, sino tras tu dinero. 
Sueltalo, y mas que me quemes en estatua dando al fuego mi papel. Contentate con 
lo de lector en pelo, que lo discreto no lo has de ver en mi pluma, ni en rni Jengua; 
porque yo no estoy acostumbrado a mentir, y hasta que muera te he de aporrear con 
mis verdades. 13 

Tal "verdad" es dual. Se refiere tanto a la explicitez contextual del merca
do como a Ia nocion del merito de Ia invencion literaria por sobre el conoci
miento de la realidad. En este sentido va mas alla de la oferta tipica quevedesca, 
con la que comparte el tono parodico, pero de la que difiere en intensidad al 
presentar la posibilidad de entender el texto por el texto mismo, y al proyectar 
Ia sinceridad de quien supone anclada y cardin.al la condicion economica de Ia 
escritura. Si hay un instante para la declaracion aleccionante, y es en este 

12 Ibid.; p. 10. 
13 Ibid.; p. 11. 
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memento en el que las coincidencias con Feijoo presentan Ia contradiccion de 
su oferta: 

Si te determinas a leer, te advierto que sea con alguna reflexi6n. Mira no te quedes 
embobado como un salvaj e en las pinturas de los mascarones que pongo en Ia primera 
entrada de las visitas; cuelate mas adentro, y encontraras doctrina saludable para 
conocer y huir los vicios de esta edad. Si asf lo haces, te hara buen provecho Ia 
lectura. Dios permita que asi suceda; pero lo temo mucho, porque te he visto leer 
regularmente con mala intenci6n, y s6lo andas a caza de moscas y te metes a censurar 
e l estilo y las voces sin haber saludado Ia gramatica castellana .... Dios te de vida para 
que me pagues mis salvajadas, y murmura lo que tu quisieres, que yo quedo burlan
dome de verte metido a corrector de autores y libros y dando voto decisivo en lo que 
no entiendes ni puedes ejecutar.14 

En este memento se destila la posibilidad didactica del texto en lo que 
aparenta seguir el modelo del meollo y la corteza, tipico desde Berceo, y el 
llamado a Ia doctrina saludable caracterfstico de un Don Juan Manuel. Opta, 
sin embargo, por no abandonar el tono humoristico que ha permeado Ia prefa
cion hasta el momenta al acusar de mal intencionado al lector. Si bien pode
mos trazar Ia coincidencia de esta frnal aproximacion con Ia del reto feijoniano 
del lector no propicio, se revela la identidad de ese otro lector generico, Ia 
critica, dada a Ia censura de lo que desconoce, es decir, lo que no entiende. Lo 
que se quiebra, sin embargo, es la declaracion de autonomia estetica e inten
cional con Ia que habia construido el comienzo del "Prologo", llevado tal vez 
por peso de Ia opinion critica que lo fuerza a una defensa. Culmina, no obstan
te, con lo que puede interpretarse como una amenaza explicita y consciente de 
Ia naturaleza mercenaria de toda prefacion: ''Vale, seor Jeyente, basta otro pro
logo, que quiza sera peor que el que se acaba aqui".15 

Otro tanto de la actitud critica y parodica torresiana se detecta en el "Pro
logo al lector" de su Vida, de 1743. Este prologo "autorial autentico" calca el 
tono esceptico e ironico de su prologo gemelo. Muestra algunos elementos 
particulares que sera precise destacar. Ensaya desde el principia lo que podria
mos llamar una seduccion complice, en busca de una nivelacion con el lector: 

Tu diras (como si lo oyera), luego que agarres en tu mano este papel, que en Torres 
no es virtud, humildad ni entretenimiento escribir su vida, sino desvergtienza pura, 
truhanada s61ida y filosofia insolente de un picar6n que ha hecho negocio en burlarse 
de s f mismo y grac ia estar haciendo zumba y gresca de todas las gentes del mundo. 
Y yo dire que tienes raz6n, como soy cristiano. 16 

Vuelve a ubicarse en el espacio quevedesco, desde el cual elabora la com
plicidad anclada en dar Ia razon al lector (o tal vez al cliente). La seduccion 

14 Ibid.; p. 13. 
15 Ibid. 
16 Diego de Torres Yil larroel, Vida, Edici6n de Damaso Chicharro, Madrid, Catedra, 1990; p. 90. 
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cruza las lineas de la adulaci6n, hecho importante para quien quiere resaltar la 
natura]eza comercial de Ia producci6n literaria. La adulaci6n sustituye asi al 
reto, lo que reestablece la tactica lenitiva ya inherente en la tradici6n prologal 

. --
hispanica, si bien empleada ahora con fines diferentes. Vuelve a detectarse Ia 
burla al entorno intelectual en el insulto torresiano que parte de su busqueda 
de paridad. En ocasiones, recuerda la tesis feijoniana en contra del dictamen 
popular ("Puede ser que digas [por meterte a doctor como acostumbras]"),17 en 
lo que puede apreciarse como una parodia de la actitud seria que subyace al 
gesto del benedictine. Todo esto desemboca en lo que consideramos una con
ciencia autocritica de su discurso: 

Malician1s acaso (yo lo creo) que esta inventiva es un solapado arbitrio para poner en 
el publico mis vanidades, disimuladas con la confesi6n de cuatro pecadillos, querien
do vender por humildad rendida lo que es una soberbia refinada. Y no sospechas mal; 
y yo, si no hago bien, hago a lo menos lo que he visto hacer a los mas devotos 
contenidos y remilgados de conciencia, y pues yo trago tus hipocresias y sus fingi
mientos, embocaos vosotros (pese a vuestra alma) mis artificios, anden los embustes 
de mano en mano, que lo demas es irremediable. 18 

Se presenta asi nuevamente culpable de lo que seria el mayor pecado, la 
admisi6n de su "intenci6n" comercial al establecer ]a naturaleza trivial de su 
"inventiva". Juega asi tambien con ]a noci6n de la sinceridad de Ia oferta ("por
que no se me olvide ganar dinero, he salido con Ia invenci6n de venderme la 
vida"), 19 elemento que cumple mas bien de hilo seductor aJ suponer adquirida 
la igualdad de condiciones para con un publico, si no del todo masificado, 
adscrito a una cu]tura media no intelectual. Finaliza Torres sembrando una 
posible estrategia de lectura que aspira al establecimiento final de una actitud 
moderna, entendida esta como 'la narraci6n de los hechos de quien labra un 
espacio vital individua~': "Seamos amigos, vida nueva, dejemos historias vie
jas, y aplicate a esta reciente de un pobret6n que ha dejado vivir a todo el 
mundo sin meterse en sus obras, pensamientos, ni palabras".20 

Avanzado el siglo, son visibles algunas consecuencias de esta trayectoria, 
especialmente bajo el reinado de Carlos III. 21 De igual man era Ia recepci6n de 

17 Ibid. 
18 Ibid.; p. 91. 
19 ibid. 
20 ibid.; p. 92. 
21 Estamos en la gran epoca del siglo XVIII espaf'iol, el periodo en el que segun Julian Marias se 

concreta Ia unidad hispanica: "La unidad de Espana se perfecciona en el siglo XVIII, con su 
culminaci6n en el reinado de Carlos III . Es el momento de plena integracr6n nacional, superior a Ia 
de antes y ala de despues, entre Ia incompleta nacionalizaci6n del XV11 y Ia aparici6n del nacionalismo 
en el XIX. Espana nunca ha sido mas vivamente unitaria, ni mas variada, que en el siglo XVlll", 
(Julian Marias, Espana inteligible. Raz6n hist6rica de las Espafias, Madrid, AJianza, 1985; p. 267). 
De igual manera se debera manifestar tal cohesion en todas las empresas estatales y ulteriormente en 
la cultura general. Tal optimismo nos parece un tanto excesivo. El estudio de los afios finales del 
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tal cumu lo de eventos y programas suscitaria una reacci6n por algunos circulos, 
asi como Ia critica esceptica por parte de quienes inicialmente favorecian la 
empresa. Es en este espacio que localizamos Ia obra de Jose Cadalso (1 741-
1782), escritor y miembro del ejercito de Ia corona cuyas obras se destacan por 
Ia tensi6n entre los e lementos propios de quien cree en e l reformismo ilustra
do, pero se deja llevar por las pasiones asociadas a la defensa del bagaje cul
tural nacional. El texto que comentamos, Los eruditos a Ia violeta, es una satira 
en Ia que, en buen estilo ilustrado, se hace mofa de Ja superficialidad que se 
apreciaba en las afamadas tertulias y en la labor de los presuntos maestros 
tutores ilustrados. Publicada en 1772, se ubica en el periodo posterior al des
tierro de Cada lso de 1768, ocas ionado por otra satira de las costumbres de Ia 
corte.22 Glendinning ve en el Cad also de esta epoca al escritor que ha perdido 
"su fe en los posibles progresos de Ia sociedad" (13).23 La obra se divide en 
varias secciones que corresponden en su mayorfa a las Jecciones del pretendi
do maestro. Cada una se refiere a un dia en especifico de Ia semana y se ocupa 
de una de las ramas del saber (martes: poetica y ret6rica; miercoles: filosofia, 
etc.). Dos secciones paratextuales nos ocupan en e l s iguiente apartado. La 
"Advertencia" que precede el texto, y las "Notic ias" finales. La "Advertencia" 
hace las veces de pr6logo, si bien de manera breve y restringida. Abre con el 
sefialamiento del problema que ocupara su reflex i6n: "En todos los siglos y 
paises del mundo han pretendido introducirse en Ia repttblica literaria unos 
hombres ineptos que fundan su pretensi6n en cierto aparato artificioso de 1ite
ratura".24 Cadal so identifica asi el origen de un problema que estima fundamen
tal para entender el colapso de las ideas pedag6g·icas del siglo. A partir de este 
momento, sentara Ia t6nica de un discurso estrictamente dirigido: "Ni nuestra 
era, ni nuestra patria esta libre de estos seudoeruditos (si se me permite esta 
voz). A e llos va dirigido este papel ir6nico, con el fin de que los ignorantes no 
los confundan con los verdaderos sabios". 25 V emos aqu i una estricta dec1ara
ci6n de intenci6n, como diria Genette. Se nota, sin embargo, cierto juego 
poli semico en esta aseveraci6n. Cadalso se propone una empresa que estima 
moralmente concreta dentro del contexto intelectual de su siglo. De ahi Ia re
ferencia a las dos dimensiones esenciales de Ia critica intelectual , tiempo y 
espacio. Se inscribe de esta manera en un dialogo critico concurrente que de
fine su siglo y del que ha sido consciente gracias a sus contactos con Ia reali
dad europea debido a sus viajes y sus estudios en el extranjero. La admisi6n 

reinado de Carlos IJl muestra ya las tendencias que se impondran en el deterioro manifiesto en los 
anos de Carlos IV. 

22 Nos referimos al Calendario manual y guia de forasteros en Chipre de 1768. 
23 Nigel Glendinning, "1ntroducci6n", en Jose Cadalso, Los eruditos a Ia violeta, Salamanca, Anaya, 

1967; p. 13. 
24 Jose Cadalso, op. cit.; p. 44. 
25 Ibid. 
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de un publico ignorante (los seudoeruditos), supone una primera paradoja en 
la lectura. Cabe preguntarse si ese publico podni discemir bien el sentido, y en 
segundo Iugar, se detecta una burla tenue al probable publico marginal, los 
verdaderos sabios, que CadaJso sabe leenin el texto y podrian sentirse aludi
dos. Las "Noticias" vienen a ser un epilogo que comparte algunas funciones 
asociadas a las prefaciones, toda Yez que ambas se escriben al finalizar Ia obra 
y su colocaci6n dependera del deseo del autor por presentar un comentario 
estando de igual a igual con en lector y no viciar el texto desde el principio.26 

En este texto, el tono cadalsiano es mas relajado, algo humoristico, y un tanto 
mas explicative que en Ia "Advertencia". Abre con una explicaci6n de Ia dife
rencia entre los saberes de los siglos XVII y XVIII que 11eva a ]a formulaci6n 
de Ia dimension nacional: 

A Ia demasiada austeridad del siglo pasado en los ademanes serios que eran tenidos 
por caracteristicos de sabio, ha seguido en el presente una ridicula relajaci6n en lo 
mismo. Entonces se creia que no se podia saber, sin esconderse de las gentes, tomar 
mucho tabaco, tener mal genio, hablar poco y siempre con voces facultativas, aun en 
las materias mas familiares. Ahora al contrario, se cree que para saber, no se necesita 
mas que entender el frances medianamente, frecuentar las diversiones publicas, mur
murar de la antigtiedad y afectar ligereza en las materias mas profundas. Los siglos 
son como los hombres: pasan facilmente de un extremo a otro. Pocas veces se fijan 
en el virtuoso medio. 27 

Se detecta en esta declaraci6n el asedio a Ia influencia francesa en la cul
tura espanola del momento. Continua de esta forma con la reacci6n que le 
valieran las declaraciones de Montesquieu en Ia Cartas persianas, motivo de 
agobio por parte de varios escritores espafioles y rastro obsesivo en Cadalso. 
De Francia se allega el saber superficial, y ante este estado de cosas solamente 
es posible oponer otra superficialidad, es decir, un texto satirico que a su vez 
pueda ejemplificar el objeto escrutado. La preocupaci6n mayor presentada por 
Cadalso se da en Ia parte final cuando co menta las criticas que se habian he
cho al manuscrito, y de todas elias es la posibilidad de que el texto pueda ver
se como un autorretrato es la que le atormenta. Es notable que hasta tiempos 
de Menendez Pelayo se mantuviera esta posibilidad como la verdadera natura
leza textual, toda vez que Cadalso se adentra en la corriente seudonacionalista 
de la segunda parte del siglo XVIII. Cadalso contesta de manera vehemente: 

De Ia calumnia apelo a los que me tratan, y digan si j amas se me ha oido hablar e 
facultad alguna con esa parada y ostentaci6n, por mas que me incitan a ello los 
ejemplos de tantos como veo y oigo por ese rnundo lucir con cuatro miserables 
parrafos que repiten, as! como un papagayo suele incomodar a toda Ia vecindad con 
unas pocas voces humanas mal articuladas.28 

26 Gerard Genette, op. cit.; p. 237. 
27 Jose Cadalso, op. cit.; pp. 164-165. 
28 Ibid.; p. 167. 
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La defensa personal se inscribe en dos apartados. Por una parte se detecta 
e l Cadalso descendiente de Ia actitud critica feijoniana que intenta avecindarse 
a la noci6n de una verdad responsablemente articulada, y que identifica en Ia 
insuficiencia de los otros la incapacidad de con1prender el reto que Ianza con 
la exploraci6n que construye e1 texto. Por otro lado, se encuentra el Cadalso 
que se oculta tras Ia satira, no de Ia posibilidad de ser e l mismo uno de los 
maestros superficiales, s ino del reconocimiento interior del fracaso de los 
modelos ilustrados que habfa seguido desde su juventud y contra los que tal 
vez no desea presentar un rechazo abierto. Esta estrategia seria consistente con 
la esbozada en su Defensa de Ia naci6n espanola y en las Cartas marruecas, 
textos en los que una estructura y metodologia propia de los ilustrados va 
mostrando la faz de un viraje conservador y desilusionado. 

Juan Pablo Forner (1756-1797), abogado, escritor y critico extremefio, es 
el ejemplo cl<isico del funcionario, del hombre de letras que hace todo lo posi
ble por Ilegar a un puesto favorable dentro de las circunstancias vigentes. Asi 
lo caracteriza Santiago Mollfulleda, que explica de esta forma Ia variedad ideo-
16gica de las obras de Forner: conservadoras en los mementos en que busca el 
favor del gobierno e ilustradas cuando ya es parte del cuerpo administrative 
(59-60).29 Su notoriedad inicial se debi6 ala serie de disputas que entabl6 con 
varias figuras literarias de la epoca, entre estos Garcia de .la Huerta y Tomas 
de lriarte. Centradas en estas quere11as fueron su Cotejo de las eglogas pre
miadas porIa Academia de 1781, El Asno erudito de 1782, y su intense texto 
Los gramaticos. Historia chinesca, obra de 1782 que vino a publicarse final
mente en 1970.30 En el presente trabajo nos fijamos en Ja "Noticia" introduc
toria a su satira menipea Exequias de Ia lengua caste/lana, especie de viaje aJ 
Parnaso par6dico en el que se Iamenta el estado de las letras dieciochescas. Si 
bien la composici6n de las mismas es de 1782-84, se presenta para publica
cion en 1795, por lo que su "Noticia" constituye una prefaci6n posterior. La 
m ism a, no obstante la naturaleza estrategica de su redacci6n, es. una joy a de I a 
representaci6n del yo. El yo que en uncia y el el representado (Pablo Ignocasto, 

• 

29 Santiago Mo llfulleda, "Estudio preliminar", en Juan Pablo Forner, Discurso sobre Ia tortura, 
Barcelona, Critica, 1990; pp. 59-60. · 

30 Debemos ademas mencionar esa otra vertiente de Ia obra forneriana, mas acorde con el drama cultural 
del momento. AI igual que CadaJso, Forner se hace cargo de una ofensiva textual en contra de Ia 
afamada leyenda negra de Espana venida del otro lado de los Pirineos en su Oracion apologetica 
por Ia Espana y su merito literario de 1787. Tambien muestra elementos de cierta sensibilidad 
ilustrada en textos como el Discurso sobre Ia historia de Espana de 1792 y el Discurso sobre fa 
tortura del mismo aiio. La naturaleza contradictoria de tal producci6n ha serv ido a varios criticos 
para ver en Forner mismo las claves del caos ideol6gico del ultimo tercio de Ia centuria. Para una 
mayor exposici6n del caso de Forner veanse: J.A. Maravall «El sentimiento de naci6n en el siglo 
XVIII: La obra de Forner», La Torre, 15, 1967, pp. 25-56, Fran~ois Lopez, Juan Pablo Forner et 
lacrise de Ia conscience espagnole au XVllla sigle, Burdeos, 1976, Santiago Moll fu lleda, op. cit. , y 
J.L. Abeli an, Historia y critica del pensamiento espafiol. IJJ: Del Barroco a Ia Ilustracion, Madrid, 
1981. 
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el propio Forner) coinciden en el espacio de una simbologia violenta en e) dis
curse: 

Lo que se sabe de cierto es que el tiempo que el fue dado a luz, lo fueron infinitas 
calabazas y hongos, en muchedumbre prodigiosa; y obligado todo el tiempo que vivi6 
a mantenerse de alimentos fUtiles y baratos; propagados estos frutos extraordinaria
mente, hizo de ellos su manjar predilecto, y los devor6 en tanta cantidad, que sus 
amigos creyeron mas de una vez que no tanto trataba de comerlos como de extin
guirlos.31 

Presenta Forner de esta forma su propia caracterizaci6n. EJ critico consu
me y extingue el fruto producido, pero al mismo tiempo esto implica que se 
nutre de los mismos y que se anuncia su propia destrucci6n. Mas alia de esta 
primera tentativa violenta se perfila un portentoso autoelogio que supone el 
deseo de establecer una credibilidad absoluta. Este concepto definidor se inten
sifica en la oferta del texto, que acentua, no s6lo Ia identidad, sino la validez 
de su criterio: "Yo refiero lo que el pen saba, por no faltar a las puntualidades 
de historiador exactisimo".32 Ademas de las imagenes violentas, se detectan 
instantes de falsa autoburla en las que Forner presenta las claves para Io que 
entendemos sera su propia ruina discursiva: 

Fuera de que yo he oido decir a los mismos interesados que era intolerable la maja
deria del hombre encaprichado en ser azotatontos [Ignocausto ], como si el verdadero 
tonto no lo fuera el; porque, hablemos con puridad: de todo lo que va dicho en esta 
puntual historia, se colige harto claramente que sus opiniones y estudjos eran rema
tadamente ridiculos y estrafalarios; y como el media la ciencia ajena por Ia vara de 
sus principios, habia de resultar, por necesidad, lo contrario de lo que el pensaba y 
. b ~3 JUzga a .. :' 

La aparente ceguera forneriana es en verdad 1a clave de una provocaci6n 
implicita, Ia de qui en se desestima (excusatio) excesivamente como estrategia 
persuasiva. Queda claro este contexte en su afirmaci6n posterior de que "a 
modo de Don Quijote, cobr6 el juicio y dej6 en paz a Jos ma]andrines",34 lo 
que confirma la posterioridad de la "Noticia" y la ubica en sus afios de gracia 
con el estado. Busca asi la aprobaci6n de los censores. Ahora bien, el texto, 
escrito con anterioridad a la supuesta prologaci6n, pertenece a aquel instante 
en que el furor violento ordenaba su ejecuci6n literaria. Forner ha resbalado al 
admitir la naturaleza belica que subyace en el texto, y sutilmente pide excusas 
al temer que cualquier otro merito se desestime. Queda asi un tanto minada su 

31 Juan Pablo Forner, Exequias de Ia lengua castellana, Edici6n y notas de Pedro Sainz y Rodriguez, 
Madrid, Clasicos Castellanos, 1925; p. 47. 

32 Ibid.; p. 50. 
33 Ibid.; pp. 60-61. 
34 Ibid. ; p. 62. 
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ironia y se invita al lector sagaz a Ia auscultacion vigilante. Presentada la obra 
de esta manera, se da un golpe de gracia a su aspiracion estetica. Peca excesi
vamente Forner de la soberbia prologal, de la marcada tendencia a querer re
ducir y explicar lo que hade venir. La futilidad propia de Ia empresa prologal, 
ademas de los elementos contextuales que adulteran Ja pureza del gesto, cons
tituyen un atentado, un acto de violencia que intlige Forner sobre su propio 
texto que se ve destinado asi a la fatal homogeneidad interpretativa. 

Hemos escogido tres textos par6dicos, tanto por su frecuenc ia en el siglo 
de las Juces como por su naturaleza como critica ante Io que acontece y se 
proyecta en Ia sociedad. Su interpretacion estetica de la realidad pretende su 
contraposici6n al anuncio de una nueva vision que se inaugura con el gesto 
feijoniano. El resultado es distinto en cada ocasi6n y se retrata asi, en Ia oferta 
prologal, la conciencia o inconciencia de una empresa intelectual y cultural 
desarticulada. Torres Villarroel, desde los origenes de tal propuesta, dramatiza 
con claridad Ia trivialidad y suplementaridad de todo texto, por lo que se su
braya Ia subordinacion a] canicter economico de la escritura. Cadalso intenta 
anclarse en Ia tradicion critica de manera seria, lo que le valio en el fondo 
mostrar cuan inmerso estaba en las contradicciones ideologkas del memento. 
Su labor ulteriormente lo acomoda en Ia tradicion dada a la defensa de lo na
cional por sobre Ia artkulaci6n de un discurso hi spanico moderno y europei
zador. Forner desea acomodarse a Ia bonanza administrativa, razon por la cual 
su prefacion posterior socava la inicial pretension estetica de su texto. De esta 
forma el trazo cultural culmina en el final desentendimiento individualista. 
Sintomas son todos de la inadecuaci6n de un proyecto cultural incompleto y 
poco asimilado. Prueba son, mas que fehacientes, de Ja superfluidad, y acaso 
de Ia malignidad de Ia gestion prologal. 
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