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I.4. TEORIA DEL PARAfE)ffO Y ELFRAY GERANDIO DE CAMPAZ/IS:
I.A. PUESTA EN ESCENA DE UNA RETORICA DE LO LIMINAR

Jorge Cben Sbam

ABSTRACT

This anide responds to cenain viewpoints of (isliarn?) criricism that have not been able to put
together Fray Gerundio's story and the corstant interruptions of oratory and eloquence in the
text. All answers spring from the observation that Geru;dio's learning begins wiril a reflection
on the literary paratext and that such reflection constitutes the core of-the iebate on sacral pre-
aching.

Cuando Pedro Monlau publica su edici6n
del Fray Geru.ndio de Campazas (de ahora en
adelante FGC), en la colecci6n "Biblioteca de
Autores Espafroles" por ahi de 1850, inaugura,
en t€rminos de su legibilidad, una variable de
lectura de la que nunca ha podido liberarse. En
efecto, Monlau reflexiona sobre el problema
del estatuto discursivo del texto y di a enten-
der que 6ste se debate entre ficci6n y teoria,
aunque no lo diga abiertamente. Se ve en apu-
ros, cuando retoma, como buen lector, las
declaraciones del pr6logo autorial, en las que
el autor supuesto confiesa su ffiodelo lrtera,rio
en la persona de EL QUIJOTE, y las contrapone
a sus observaciones como critico literario, que
encuentra extensas y pesadas las digresiones
te6ricas del FGC. De la confrontaci6n de
ambas, nacela oscilaci6n de sus ideas.

"Es la historia de un Don euijote del ptilpito. Es, por consi-
guiente, una historia ficticia, una novela. Juzgada bajo este
punto de vista, en su invenci6n, unidad de plaq enredo,
episodios, desenlaces, ceracteres, etc., adolece de bastan-
tes defectos, y dista mucho de poder ser comparada con la
obra de Cervades (...) pero, ;qu6 dificultad hay en consi-
derar esa Histoia m6s bien corno un curso critico de ora-
totia sagradz, amenizado con las formas de la novela? En
este concepro ya es infinitamerrte m6s aceptable la obra, y
desaparecen muchos de sus lunares,,r.

Para justificar los pasajes de ret6ri ca y de
oratoria que interrumpen, a cada momento, el
relato, se ve forzado a invertir el orden de su

ecuaci6n, proponiendo que el FGC es un trata-
do (o un curso) de oratoria sagrad.a con inte-
rrupciones novelescas.

Esta dificultad que encuentra Monlau,
Bernard Gaudeau, el primer estudioso del
FGC, la resuelve integrando, en su tesis de la
doble estructura, el tratado de oratoria y la
novela (la ficci6n):

"I1 y a, en effect, au moins deux livres &ns l,ouwage d'Isla.
C'est d'abord, si l'on veut, une rh6torique ecd6siastique, et
puis c'est un rorEn. la rh6torique se d.istingue des rh6tor!
ques ordinaires par deux traits principaux: elle est amusan-
ter et en outre elle a une pon6e (itique et historique fon
remarquable. Et, pounant, maigr6 tout, le trait6 quit au
roman (...) mais surtout parce que le roman (...) est i cha-
que instani coup€ par d'6normes digressions techniques, z.

El critico reconcilia ambos elementos; sin
embargo, nos percatamos de que su afirmaci6n
1o incomoda por las consecuencias que conlle-
va. Precisamente, esta tesis de la doble estruc-
tura implica que ambos elementos, la novela y
el tratado de oratoria, est6n en igualdad y ten-
gan el mismo "valor". Por esta raz6n, matiza su
posici6n inicial, la concesi6n (,,malgr6 tout,') es
la prueba, y agrega que estas digresiones te6ri-
cas perjudican el desarrollo de la intriga.

A partir de Gaudeau, todos los estudiosos
del FGC han debido confrontar sus lecturas a
esta tesis; la mayoria la asumen sin problemas,
como por ejemplo, Jos6 Luis Alborg, o Emilio
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de Miguel Martinez a. La 0nica voz discordante
que conocemos es la de Russell Sebold, editor
del texto en la colecci6n ,cldsicos Castellanos,',
para quien no existe doble estructura:

'Se ha dicho a menudo que en el Gerundio se desarrolla,
paralelamente con la novela, un tratado de oratoria sagra-
de. Pero no hay tal cosa. En re-li&d, no se propone nin-
gin m6todo positivo de componer sermones. tlab-nn fra-
casado muchos tratados metodol6gicos sobre la oratoria
sagrada, precisamente por no haber sr.lbrayado de un
modo tajante las ridiculeces del cultismo oratorio. 56lo
que&ba por probar la sttira, justamente con una rzzonzdz
critica de ios defectos. Emprendiendo su obra con el fin de
hacer justamente eso, Isla no se muestra partidario de nin-
gtn m&odo ret6rico en particularr, t.

Al contrario, Sebold enfoca de otra manera
el problema. Subraya que la coherencia de la
estructura del FGC proviene del concepto de
srtira, que justifica el relato como las digresio-
nes sobre otatoria, siguiendo las declaraciones
del pr6logo autorial. Esto no quiere decir que
Gaudeau, Alborg o de Miguel rechacen el
"explicit prologus"; sino que utilizan el concep-
to de setira con un margen de maniobra muy
estrecho. Para ellos, en efecto, la sitira equiva-
le a novela, a ficci6n. Esta confusi6n naCe del
acercamiento realizado entre algunas escenas y
retratos budescos que aparecen en el relato de
formaci6n de personajes, pues al fin y al cabo
el FGC es una novela de educaci6n, y la noci6n
de sitira como critica de costumbres. Ie sdtira
se restringue rinicamente al relato de aprendi-
zaje, es decir, a la supuesta parte narrattva.

Si retomamos a la letra las declaraciones del
pr6logo autorial, en la medida en que 6stas
explicarian la funci6n de la s6tira en el discurso
sobre Ia oratoria, como la materializacl6n de la
enseflanza moral, es extrafro constatar que ha
sido marginalizado y que no ha susiitado
investigaciones de rigoq salvo las de Sebold. Es
necesario, entonces, reformular el lugar que
ocupa el discurso sobre la oratoria en el FGC,
con el fin de valorar la incidencia de la discipli-
na ret6rica en su estructuraci6n y, de esta
manera, aumentar las capacidades significati-
vas del texto, restringidas, desgraciadamente,
por las consecuencias de la tesis de Gaudeau.

Si bien es cierto que el FGC pone en escena,
y^ sea por medio del narrador extradieg6tico
que los asume o contradice, ya se por medio
de los personajes que polemizan entre ellos,
resfimenes o fragmentos de textos te6ricos

sobre la oratoria y la predicaci6n religiosa, es
de vital importencia observar que este discurso
netrcrtficoK, plantea en tdrminos de una ret6-
rica del paratexto, lo que resulta completamen-
te extraordinario, no solamente a causa de la
fecha de publicaci6n (1758), sino rambi6n,
porque el texto aportz toda una reflexi6n
sobre este aspecto de la escritura que, como
bien seflala Gerard Genette, ha sido relegado a
una especie de marginalizaci6n y desinter6s
general:

" (...) le paratexte est un champ de pratiques dorrt I'action
est aussi m6connue qu'efficace. M6connue par le public,
gui la subit souvent sans la percevoir; m6connue des sp&
cialistes, qui parfois d6&ignent de consid6rer selon leur
statut sp€cifique, tant6t les iru6grant trop Etroitement I l,o-
euvre qu'elles accompagnert, plut6t les traitant tlop ext6
rieurernent en simples documents auxiliaires,, r.

De este modo, el FGC y su pretendido tra-
tado sobre oratoria retoman, a condici6n de
que se acepte dicha reformulaci6n del discur-
so metacritico, una amplitud ret6rica que no
puede ser exariinada en el marco estrecho
conferido por la mayoria de los criticos. El
texto presenta un espacio en donde se esceni-
fican los principios de su propia producci6n,
al menos desde esta perspectiva del discurso
paratextual. Esta reflexi6n paratextual toma la
forma de comentarios del narrador y de los
personajes y esE intimamente ligada a la di6-
gesis 7, ya que, desde su aparici6n, este dis-
curso se imbrica en la estructura del relato de
formaci6n de persona.fe. Dicho de otra mane-
ra, esta reflexi6n no es gratuita, depende de la
intriga: Gerundio debe aprender a predicar
por medio de los ejemplos proporcionados
por los otros, escuchar la palabra de sus
maestros y obedecer alavoz de la competen-
cia, todo esto con el fin de dejarse persuadir y
escoSer entre los dos modelos de paratextua-
lidad que le ofrecen.

Por lo tanto, lo que se presenta, a nivel de la
di6gesis, como etapas de formaci6n y aprendi-
zaje de Gerundio con miras de llegar a predica-
dor, puede definirse como la puesta en escena
de una ret6rica de lo liminar literario que remi-
te a la pol€mica entre barrocos y neoclSsicos;
por consiguiente, si el FGC se lee a si mismo a
partir de los materiales paratextuales que
incorpora, inicamente lo hace traduciendo
una cierta visi6n de estas prlcticas.
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1. El nricleo de la reflexi6n
paratextual

Los siguientes segmentos del FGC:

a) Los capitulos VII, VIII y IX (Libro I,
Primera Parte), cuando Gerundio estudia, en
casa del d6mine Zancas Largas,la gramdtica;

b) el capitulo IX (Libro II, primera parte),
cuando el padre provincial lo exhorta a estu-
diar la teologia y la filosoffa;

c) el capitulo II (Libro III, primera parte),
cuando el padre Blas le expone las reglas que
no debe olvidar alahora de componer sermo-
nes, si quiere alcanzar el €xito;

d) los capitulos III y IV (Libro III, primera
Parte), cuando el padre Prudencio, a prop6sito
del serm6n de Santa Orosia, intenta conven-
cerlo de que renuncie a componer sermones
como el susodicho;

e) el capitr-rlo MII (Libro V, Segunda parte),
cuando el padre abad de San Benito lo persuade
sobre la manera de componer panegiricos; todos
6stos constituyen una reflexi6n sobre la parte
del texto literario que la critica moderna conoce
bajola noci6n de paratexto:

"Le paratexte est donc pour nous ce par guoi un texle se
fait livre et se propose corrune tel i ses lecteurs, et plus
gEn6ralement au publ.ic. Plus que d,une iimite ou d,une
frontidre 6tanche, il s,agit ici d,un seall, ou (...) d,un ,vesti-

bule' qui offre i tout un chacun la posslbilit6 d,enter (...)
'Zone ind6ciser entre le dedans et le dehors, elle-m€me
sans limite rigoureuse, ni vers l,intErieur -le texte- ni ver
l'ext6rieur -le discours du monde sur le texte (...), !.

El paratext<t corresponde a una serie de seg-
mentos situados, segfin 61, antes del texto y,
aunque describe en profundidad cudles instan-
cias la componen, no ha precisado con exacti-
tud la relaci6n entre el paratexto y el texto.
Esta defiqiencia se refleja en la terminologia
utilizada: junto al texto, existiria el paratexto;
entonces, el paratexto estaria fuera dei texto,
es falso. El problema no es s6lo de orden ter-
minol6gico, sino tambi€n te6rico.

El logro de Genette ha sido demostrar la
funci6n y el lugar que debe ocupar el paratex-
to en el proceso de recepci6n del texto litera-
rio, proceso inseparable de su semiosis, como
lo recuerda Antonio G6mez-Moriana e. por
estas razones, estamos en el derecho de afir-
mar que el paratexto es uno de los compo-
nentes del texto. Sin embargo, un obsteculo

surge, cuando debemos nombrar los segmen-
tos textuales situados despu6s del paratexto. El
t6rmino texto no conviene, porque conduce,
automdticamente, a aislar el otro. Si utilizamos
el t6rmino cotexto, superamos tal limitante; su
operatividad radica en que traduce, al mismo
tiempo, una solidaridad entre ambos (paratex-
to y cotexto) y una dependencia y yuxtaposi-
ci6n. Esta doble relaci6n etimol6gica (para:rjunto 

ar, versus, 'en contra de') peimite tom-
prender la afirmaci6n de que el paratexto es
uo umbral(seuil) o un apacio liminar ,o.

2. Ret6rica de lo liminar y Novela
de educaci6n

Antes de pasar al andlisis propiamente
dicho de esta ret6rica de lo liminar literario,
inseparable de la formaci6n de Gerundio, se
imponen dos observaciones que caracterizan
su escenificaci6n, pues instruir y persuadir son
sin6nimos de dar preceptos, reglas y modelos:

a) Se ensefran reglas a parlir de modelos que
las aplican; la teoria no es importante por si
misma, sino en funci6n de los elemplos que han
de ejercer el repertorio de procedimientos r1. De
ahi el papel desempefrado por Ia memoria, la
mnemotecnia, que actvaliza las reglas de com-
posici6n de los casos particulares',.

b) Se comparan los modelos con respecto
de sus contrarios, es decir, con respecto de los
modelos por desaproLrar y, por metonimia, la
ret6rica que no debe imitarse, de manera que la
puesta en escena del discurso liminar permite
una doble descodifi caci 6n, reforzada, tambi6n,
por la posici6n de la voz nallaLiva.

Por el intermedio de esta doble descodifica-
ci6n, se introduce en el texto el debate que
opone, durante todo ei primer tercio del siglo
XVIII, barrocos contra neocllsicos. Este debate
es evocado, desde el inicio del aprendizaje de
fray Gerundio, por su maestro Zancas Largas,
quien expone los principio.s en la composici6n
de titulos:

"Si alguna pudiera competirla, era el incomparable titulo
de aquel elocuent'simo libro que se imprimi6 en Italia a
fines del siglo pasado con esta armoniosa inscripci6n; (...)
'Fama recobrada de los hermanos de la Roja Cruz;
Trompeta Sonora del riltimo jubileo, precursora de la
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hiperMlica E , o:yos ecos, hiriendo en las cumbres de
los morrtes de Europa, retumban en los valles y eR las con-
cavidades de Arabia'-. Esto es inventar y elevarse, que lo
demis es arastrar por el suelo. Y no que los preciados de
crfticos y de cultos han dado ahora en estilar unos titulos
de libros tn setrcilbs,tan clarosy tan natural*, que cual-
quiera vejezuela entenderi la materia de que se trata en la
obta,eLz primera ojeada (...), u.

Zancas Largas se propone evosrr los argu-
mentos de todos aquellos que son hostiles a su
punto de vista, por medio de tres ad.ietivos,
"sencillost',ttclarost' y ttnaturales"l 

. enumeraci6n
que esboza un programa en materia de lengua-
je: simplicidad y pvrcz del lenguaje esten
acompaflados de una preocupaci6n por el
mensaje. Es decir, el lenguaje estd subordinado
a su funci6n referencial o denotativa. Mientras
que el ejemplo citado pone en precttc los ras-
gos que c racterizan su preceptiva, fundada
sobre el delectare ad ru@endurn,y parulogrer
eso, el 6nrlo debe ser: a) compleio en su cons-
trucci6n sintlctica; b) oscuro por la profusi6n
de figuras y tropos; c) erudito por la evocaci6n
de las distintas disciplinas y saberes que pone
en iuego; y d) herm6tico por la selecci6n para-
digmdtica de lexemas.

Gracias a las explicaciones de Zencas
Largas, este discurso paratextual, que se inau-
Sura estra6gicamente por medio de una refle-
xi6n sobre el titulo, aparece como una con-
frontaci6n de dos programas est6ticos. Esta
confrontaci6n hace emerger la pol€mica entre
"barrocos" y "neoclflsicos", ya que podemos
reconocer, en la enumeraci6n de adjetivos, la
exposici6n condensada del proyecto de aque-
llos que, a lo largo de la primera mitad del
siglo XVIII, combatieron la supervivencia del
barroco decadente y sus estragos en el campo
del lenguaje !{. Asi mis alll. de una simple
puesta en escena de reglas para la composi-
ci6n de titulos, se perfila un debate que tiene
repercusiones extra-textuales: la irrupci6n de
una €lite o de un grupo que desea reconocerse
en una nueva escrifura, por oposici6n a otra
contra la cual surge 1r, y que tendrd como tel6n
de fondo los afros treinta, como bien lo advier-
te Russel Sebold. Este critico observa que, en el
afro de 7737, se re(lnen varios "sucesos relacio-
nados con la nueva direcci6n literaria, que pare-
ce que se trat2 de uno de esos singulares aflos
que en la historia literiria acostumbramos a lla-
mar 'annus mirabilisr: se publica la Po€tlca de
Luzin; se lanza el Dtado de los llteratos de

Espafia, en uno de cuyos vohimenes se estam-
parl, la Sdtira contra los malos escdtores de
este siglo, de Jorge Pitillas; se editan los
Origenes fu la lmgua espartoh y la Vtda de
Centantes, ambos de Mayans (...)u '6.

Estos "meximos representantes del nuevo
espiritu en el orden de las ideas y en el de las
tendencias literarias" 17 pretenden devolveq a la
lengua espaiola, su 'propiedad y pvreze",
combatiendo Ia "oscuridad y dificultad" de sus
contrarios, caracteristicas que ejemplifica el
titulo elogiado por Zancas Largas, y que Luz6n
encuentra en los diferentes procedimientos
barrocos:

'Y estos con el vano, inritil aparato de agudezas y conceg
tos afectados, de metlforas extnvagantes, de expresiones
hincha&s y de t6rminc cultos y nuevos, embelesaron el
vulgo; y aplaudidos & la ignorancia comdn, se usurp,uon
la gloria debida a los buenos poetas' r.

Procedimientos que ambi6n Feij6o asocia al
barroco, en su Justa rqpulsa de inlcuas acusa-
cianes (1749), que responde al famoso predica-
dor franciscano Rodrigo Soto y Marne. Feij6o
enumera una serie de 'artificios gratos a los
estilos barrocos', "voc€s altisonantestt, t'cl6usu-

las sonoras", nretru6canos insipidos y afectados,
propios de predicadorcillos barbiponientes",
"nombres afectados, algunos de su propia f6bri-
€ y otros sustantivos, cuya superfluidad y arin
mayor deformidad se viene a los ojos" D.

Para contrarrestar esta est6tica barroca, pro-
ponen un "estilo natural", producido por la ade-
cuaci6n entre reglas, trabajo y juicio (Feij6o)
ecuaci6n gue Luirn refuerza, cuando afirma que
las reglas ya est6n codificadas en los modelos
ofrecidos por los grarxJes poetas a. Este nuevo
prograrna est6tico, que nace bajola €gida aristo-
t€lica, como tdas las po6ticas del Antiguo
R6gimen ", reivindica la noci6n de belleza, no
como una categoril metafsica, sino como una
propiedad fisica y tangible de las obras, siempre
y cuando se respete el orden dela nairaleza:

"La belleza no es cosa imzgirwd;e, sino real, porque se
compone de cuali&des reales y verdaderas. Estas cualida-
des son la variedad la uni&d la regulari&d, el orden y la
proporci6n Ia varie&d hermosea los objetos y deleita en
extrefllo, pero tambi6n czursa y fatiga, siendo necesario
que pata no crusar sea reducida a la unidad que la temple
y la facilite a la comprersi6n del entendimierao (...) De la
variedad y unidad proceden la regularidad el orden y la
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proporci6n, porque lo que es vario y uniforme es, al
mismo tiempo, regular, orderndo y proporcionado (...) lo
irregular, lo desordenado y despropotcionado no puede
jamis ser agradable ni hermoso en el estado natural de
las cosa!'2.

Y en este orden natural, Lujdn encuentra
que el grado mrximo de perfecci6n (de
Belleza) se logra cada yez que se respeta la
unidad, la variedad y la diversidad, el orden y
la proporci6n, caracteristicas que en la natura-
leza se hallan en perfecta armonia y que la
poesia debe imitar. Asi, cuando Zancas Largas
censura a sus contrarios con su ejemplo de
titulo ("e1 incomparable titulo de aquel elo-
cuentisimo libro"), no podemos evitar el acer-
camiento entre el titulo ofrecido, e.iemplifica-
ci6n de los procedimientos que los neoclasi-
cos condenan, y su contraejemplo, condensa-
do en la ecuaci6n "sencillos", t'claros,,y I'natu-

rales", de modo que, por la mediaci6n de la
ret6rica dei paratexto, surge el debate barro-
co,/neocllsico.

A pesar de esta oposici6n, existe un punto
de coincidencia, en el cual Zancas Largas
encuentra a sus enemigos: la utilizaci6n de
reglas y modelos como el tnico m6todo de
aprendizale y transmisi6n del saber zr. Sin
embargo, cuando se trata de proporcionar
ejemplos paru imit;:r, solamente los proporcio-
n;rn los maest,:os de Gerundio, practicantes del
"gerundianismorr como son Zancas Largas y
fray Blas. Esta observaci6n tiene una gran
repercusi6n en la novela de educaci6n. Dado
que Gerundio se encuentra en periodo de for-
maci6n, seria evidente que, en la medida en
que progresa su aprendizaje, cambie o recon-
sidere su punto de vista sobre el discurso para-
textual, esto nunca sucede. Todo indica que
Gerundio es como una esponia que absorye
todo, y una vez saturada, no deja nada escapar.
Por eso, es capital el periodo que reside en casa
de Zaocas Largas, su maestro de gram6[ica; es
ahi donde aprende a interiorizar (almacenar) la
preceptiva que nunca dejari de profesar:

"Su desgracia fue que siempre le depar6 la suene rnaestros
estrafalarios y estrarnb6ticos como el cojo, que en todas las
facultades le enseiaban mil sandeces, formindole desde
ni.io un gusto tan panicular a todo lo ridiculo, impertinente
y efrreyaq^rne, que jamfu hubo de quit6rsele,, (SE, I, 6, 107).

Asi depositado este saber en su memoria,
sirve para discriminar entre los dos modelos de

predicaci6n que le ofrecen. Es decir, la conse-
cuencia de que Gerundio asuma Ia ret6rica del
paratexto recomendadl por Zanczs Largas es
que, de ahora en adelante, estarl obligado a
distinguir, primeramente dos ret6ricas del
paratexto, luego dos formas de predicaci6n
que no pueden ser confundidas, hasta tal
punto que, cuando escucha opiniones seme-
jantes a las que tiene interiorizadas, se deia
convencer fdcilmente.

"Muy atento estaba nuestro Gerundio a ias lecciones del
d6mine, oy6ndolas con singular complacencia, porque
como tenia bastante vivezt las comprehenda luego; y por
o{ra Parte, como eran tan conformes al gusto extravagzrnte
con que hasta aIli le habian criado, le cuadraban maravillo-
samenre" (sE, I, 9, 157-158).

A partir de esto, comprendemos con clari-
dad las razones por las cuales Cerundio estf
constrefrido a escoger rinicamente el "gerun-
dianismo", es el modelo que su memoria ha
almacenado ("Asi, pues, todo el empeflo del
cultisimo preceptor era que sus muchachos
supiesen bien de memora (sic) estas bagate-
las"; SE, l, 9, L65). Pero lo comprendemos
meior si observamos que los contrarios al
gerundianismo jamis le presentan ejemplos
concretos, pues teorizan casi siempre. En esta
direcci6n, tanto Zanc s Largas como fray Blas
son complementarios, si el primero da reglas y
ejemplos, el segundo los suministra tambi6n,
pero los glosa:

"(...) El titulo o asunto del serm6n sea siempre de chiste, o
por io rerumbante, o por 1o c6mico, o por lo facultativo, o
por algrin retruecanilio. Pon&6te algunos ejemplares para
que me eruiendas mejor (...) Parentaci6n dolorosa, ora-
ci6nfinebre, qiceddo ffbte, en las exequias de otra reli-
giosa de grande esfera; y aunque el orador no tom6 asunto
determinado, sino historiar po€ticamente la vi& de su
excelentisima hero'rna, 1o hizo tan conforme a las reglas
del arte, que en la frase jam5.s se apart6 de 61, en la caden-
cia aperns le pierde de vista, y taI vez le sigue exactamen-
te hasta en la misma asonanciai (SE,LII, 2, 224).

A fuerza de explicar a Gerundio la manera
de componer un titulo, fray Blas debe introdu-
cir un comentario destinado a esclarecer la
relaci6n entre el titulo y el contenido del ser-
m6n, con el fin de subrayar la adecuaci6n
entre el tema y sus circunstancias. Asi, fray
Blas marca el pasaje del discurso paratextual
hacia la reflexi6n sobre la elocuencia sacra,
desde el momento en que glosa los titulos de
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sermones. Una observaci6n cuidadosa permite
colegir que la descripci6n titular desempefra
una funci6n sinecd6tica, pues el titulo designa
el serm6n Qa parte-el todo). Por lo tanto, una
ret6rica de lo liminar literario se revela como el
soporte del discurso sobre la predicci6n.

Ademis, esta instancia constante que
Zancas Largas y fray Blas ponen sobre los
modelos arrastra, a Gerundio hacia una lmtta-
ci6n a la letra, es decir, impulsa la imitaci6n
hasta sus (rltimas consecuencias, ya que
'destaca lo tnimitable del modelo, reduciendo
a casi nada la diferencia entre lo imitado y lo
que imita" (24). N reducir el espiritu de sus
modelos, que Gerundio repite a la letra, los
destruye y los condena a la clausura sobre si
mismos. Neutraliza el significado de las reglas
y modelos aprendidos en compafria de sus
maestros; los preceptos Se transforman en un
simple dispositivo artifi cial (arqueol6gico) que
no toma en cuenta, ni el nuevo sistema ni el
antiguo, en donde significaba la selecci6n de
un estilo.

Falta en Gerundio lucidez para reflexionar;
esta carencia estd evocada por el sustantivo
"Zotes", que aparece en el titulo argumento
como un apodo "fray Gerundio de Campazas,
alias Zotes". Segrin el diccionario de la Real
Academia, zote es el "ignorante, torpe y muy
tardo en aprender"; mientras que Corominas
sefrala que se oata de una palabra "de crea-
ci6n expresiva", procedente de "zoquete,
'pedzzo duro de madera o piedrat" 6, de modo
que, por motivaci6n onomdstica, Gerundio es
considerado como un necio y un bobo, con
problemas para comprender y aprender. Por
eso, conduce el modelo paratextual barroco
hacia performancia absoluta de lo imitable,
tanto es asi que este modelo pasa a la poste-
rioridad con su nombre, el geru.ndianisrno,
pues 0nicamente se limita a imitarlo, sin poder
jam6s meditarlo.

Y esta lucidez se consigue a trav6s del esru-
dio y del trabajo, requisitos que no re0ne
Gerundio, pues, siguiendo los consejos de su
mentor fray Blas, rehuye cualquier tipo de estu-
dio profundo y serio; la sabiduria y la compe-
tencia se aseguran con aflos de trabajo aplica-
do, como le replica fray Gerundio cuando se
jeaade cumpliq condesvelo, su misi6n.

'(...);cbmo ha de ser eso (...) si no has estudiado palabra
de filosofia, ni de teologia, ni de Santos Padres, ni de

ret6rica, ni de elocuencia y, en fin, de ninguna otra facul-
tad Y un perfecto orador, dice Cicer6n, nada debe ignorar,
porque se le han de ofrecer mil ocasiones de hablar de
todo" (SE, II, r0, 183).

Hace falta, en Gerundio, lo que los te6ricos
de la predicaci6n llaman cualidades adquiri-
das: vida ejemplar, ciencia s6lida y conoci-
miento de materia (estudios aplicados y
serios). Sin embargo, no podemos neSar que
Gerundio reine las cualidades innatas de todo
buen predicador: "un carilcter vivo, una buena
memoria, una voz cautivante y un flrsico que
no inspire ninguna repulsi6n en particularn 6,

como remarca lz v oz narrativa:

"(...) y aunque no dejaban de conocer que habia dicho
muchos desatinos, pero los disculpaban con la poca edad
con los ningunos estudios, y en fin decian que el tzluttazo,
el garbo, la voz y la presencia lo suplian todo" (SE, II, !,
179>.

De manera que esta capacidad para juzgar y
meditar es indispensable. Tambi6n Feij6o lo
enfattza en la carta ya ci]u'da m6s ariba:

'El que tiene esta insigne prenda, sin alguna reflexi6n a las
reglas, acierta, y cuando con mayor perfecci6n Ia posee,
tanto con mis seguridad se pone en el pundo debido. El
que carece de ella, por mls que ponga los ojos en las
reglas, desbarra; porque es tambi6n menester el Tino
,nq$al pafe discernk si el rasgo que tira es conforme o
diforme a las regias (...)'?.

3. Ia doble descodiflcact6n del
dlscurso paratextual

Como hemos ye anotado, gracias al d6mine
Zancas Largas, este discurso paratextual se
focaliza a partir de dos preceptivas que se
oponen, de manera que las enseflanzas del
d6mine y de fray Blas permiten siempre evo-
car su contrario, salvo en el caso del pr6logo
como veremos.

3.1. El titulo

El d6mine Zancas Largas recomienda una
ret6rica del titulo que privilegia la forma en
detrimento del contenido, sobre todo los nive-
les f6nico y figurativo; el objetivo es atraer la
atenci6n hacia el objeto (funci6n conativa),
excitar la curiosidad del espectador (funci6n
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provocadora) y presentar el objeto como apto
a la circulaci6n (funci6n p6blicitaria): "(...) asi
como la estruendosa, magnifica e intrincada
retumbancia del titulo exita naturalmente la
curiosidad de los lectores (...)' SS. l, 8, 1,32).
Pues todos los elementos del titulo se escogen
en consonancia a las expectativas del auditor,
que desea escuchar frases complejas y oscuras;
dicho de otro modo, todos los procedimientos
de composici6n est6n subordinadas a la pro-
ducci6n de un efecto de sorpresa en los espec-
tadores. Y a su turno, el espectador deberi
reconocer la agudezq identificar las figuras y
tropos, y deleitarse de su reconocimiento. Este
recorrido es el que realiza el d6mine, cuando
comenta los ejemplos que proporciona a sus
discipulos:

"-'Anfrteatro de la sabidur'ra eterna, rinica, verdadera, cris-
tiano-cabalistico, divino-m5gico, fisico-quimico, unitrino-
cat6lico, construido o fabricado por Eruico Conrath'- Que
me den en toda 1a antigriedad, aunque entre en ella su
siglo de Augusto (...) Dejo a un lado aquella oponunidad
de adjetivos encadenados, cada cual con su esdr0julo
corriente, que son comprehensivos de todas las materias
tratadas en el discurso de la obra. Despu6s de haberla lla-
mado a Aa Anfrkatrq que cosa mls aguda, ni m6s opor-
tuna, rri mds el caso que deck construido, fabricadoy no
escrib ni colnpuesta p$ Enrique Conrath, siguiendo la ale-
goria hasta la tltima boquea&7, (SE, I, 7, 131, subrayado
del autor)

Estas ideas son semejantes a las del padre
Hortensio Paravicino (l 5U - 1,533), considerado
el primer predicador barroco que, alejendose
de la tradici6n que imponia el privilegio del
aspecto moral de la predicaci6n, proponia una
nueva maner? de ensefrar, delectare ad
rnouendurn, pues en sus sermones, "Lo domi-
nante no es, sin embargo, la intenci6n de
moralizar, de edificar el auditorio. Estd en cier-
to modo subordinada y sometida al afdn de
mostrar novedad en los pensamientos y en la
forma de expresarlos. Paravicino desea, sin
duda, que sus oyentes queden edificados con
el serm6n; pero antes que nada, quiere que
6ste produzca sorpresa y deleite, maravilla y
entretenimiento. Todo en sus oraciones estl
dispuesto y organizado para conseguirlo" 28. Y
Zancas Largas lleva este principio medular de
Paravicino a su desnaturalizaci6n la funci6n
del titulo se reduce a divertir al p0blico, toda
considcraci6n sobre su contenido se silencia,
puesto que se desprecia su valor referencial y
denotativo.

3.2. El nombre del autor

Aunque el nombre del autor constituya hoy
un sintagma independiente y aut6nomo, no lo
era antes del siglo )OX. El d6mine lo considera
un subtitulo y tiene raz6n, en la medida en que
el nombre del autor se incluia en el titulo-argu-
mento o titulo-sumario, que condensaba todas
las informaciones pertinentes a la circulaci6n
del libro P.

La principal preocupaci6n de Zancas Largas
apunta hacia la defensa del autor, por medio
de la ubicaci6n de su nombre en la portada,
con lo cual se diseminan todos los datos con-
cernientes a su caracter y competencia. Se

trata, en reaiidad, de encomiar al autor (cele-
brar su autoridad) y autentificar su producci6n
(afirmar su paternidad), colocando:

"(...) en el frontis todo lo que son y todo Io que fueron, y
aun todo lo que pudieron ser, para que el lector no se
equivoque y sepa qui6n es el sujeto que le habla (...) pues
sobre lo que esto cede en recomen&ci6n de la obra, se
adelanta una ventaja que pocos han reflexionado digna-
mente (...) a lo menos es menester expresar lz pelria, la
edad, los empleos y las obras que dio e luz cada escritor
de quien se trata" (SE, I, 5, 133).

Esta operaci6n obedece a un principio de
complejidad informativa: No es suficiente colo-
car el simple nombre del autor en Ia portada r,
debe agregarse todos los tihrlos, cargos y fun-
ciones desempefladas,y para colmo, un reper-
torio bibliogrdfico (cat6l.ogo) que contenga
toda su producci6n, con el fin de evitar los
posibles plagios, las confusiones de paternidad
o las criticas mal fundadas ('(...) alabo muchisi-
mo a ciertos escritores modernos que (...) se
dejan caer en alguna obrilla suya la noticia de
las demis obras que antes dieron aluz, ya para
que alli se encuentre juntas el curioso, y ya
para que algin malsin no les prohije partos
que no son suyos (...)"; SE, 1,8, 1.34).

La estrategia de Zancas Largas es crear una
jerarqula entre el autor y el lector, relaciones
verticales que implican la aceptaci6n de la
palabra autorial. El autor controla sus obras y
su circuito de recepci6n, lo que conduce a la
valorizaci6n del autor. Su consecuencia inme-
diata es minar cualquier gesto dubitativo del
receptor: seducir al receptor y recomendar la
obra, son dos funciones pragmeticas que
Zancas Largas atribuye al nombre del autor.
Adem6s, lo que dice el d6mine a prop6sito del
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autor, esta en relaci6n directa, no solamente
con el fi.rncionamiento del titulo, sino tambi6n
con su composici6n. El nombre del autor se
convierte en un segmento voluminoso y com-
plejo, desde el momento en que se le agrega
todo el curriculum vitae, y esto va en contra de
la simplicidad y la claridad de los contrarios:

"(...) pero en esto de los titulos de los libros y de los auto-
res, no deja de enfadarme un poco; aqu6llos por lo com0n
son llanos y sencillos, y 6stos por lo regular sden a la .qlle
poco menos que en cueros: su nombre, su apellido, su
profesi6n (...)'(SE, I,8, 138).

Pero esta oposici6n se refuerza, cuando,
explicita aquello que lo separa de sus anago-
nistas, a saber, la primacia del contenido sobre
Ia forma, y que tiene como corolario otra dico-
tomia, lo que es importante no es la obra, sino
el autor como hemos visto:

"Yo bien s6 que algunos criticos modernos hacen gran
burla de esta moda, trat6ndola de drarlataner'ta y de titulo.
mania (...) pretendiendo que es una vana ostenlaci6n, y
muy impertinede, para dar recomen&ci6n a la obra; pues
dicen gue 6sta no se hace recomen&ble por los dictados
del autor, sino por lo bien o mal dictada que est6 ella,, (SE,
r,5,137).

3.3. la,dedlcatorla

La dedicatoria nace con el mecenas; su ori-
gen se asocia a la protecci6n, sobre todo eco-
n6mica, que un protector ofrecia al artista, y en
sefral de agradecimiento este [lltimo lo retri-
buia inscribiendo en la portada de su libro su
nombre. Zancas Largas pone, en efecto, el
acento en esta funci6n de protecci6n; pero, de
una protecci6n de la obra contra las posibles
criticas, por cuanto la obra es la palabra del
autor:

"(...) la cual causa (de dedicar) nunca jamis ha de ser otra
que la de buscar un poderoso protector contra la emula-
ci6n, un escudo contra la malignidad, una sombra contra
los abrasadores ardores de la envidia (...), (SE, I, 5, 150).

Para su composici6n, Zancas Largas propo-
ne Ues reglas: a) toda obra, aunque sea un
op0sculo, debe tener una dedicatoria; b) no
debe olvidarse ningirn 6tulo o cargo dei home-
najeado; c) a la frase nominal que indica el
nombre del homenajeado, debe seguir una
serie de frases cualificativas, formadas por epi-
tetos y antonomasias (cfr, SE, I, 5, 743-147).

Con esta extensi6n, la dedicatoria se transfor-
ma, dentro del titulo-argumento, en un sintag-
ma fdcilmente localizable. Estas tres reglas,
para 61, se subordinan al principio ret6rico de
la ampliJi,cafd& "consiste en magni.ficar o reba-
jar el objeto del discurso, para persuadir rnejor"
y "su papel exacto es (...) hacer valer" 3'. Se
trata, entonces, de hacer valer el poder y la
gra.ndeza del homenajeado, que el autor pre-
tende volcar a su farlor.

Sin embargo, este principio de le amplifl-
ca.tlo nur.ca se menciona, sino que se pone en
prictica a trav6s de los ejemplos de dedicato-
ria. Tales ejemplos se ordenan con base a los
dos ejes del lenguaje, la selecci6n y la combi-
naci6n: el primero opera por la escogencia res-
tringida de los iexemas ("(...) se busca media
docena de substantivos y adjetivos sonoros y
rnetaf6ricos"; SE, I, 8, 1.42): el segundo se
invierte en el privilegio cle una estructura sin-
tActtca, la frase preposicional con valor cualifi-
cativo (aposici6n), que se repite cuantas veces
como se quiera:

"Pero si la dedicatoria fuere de algtn libro rornancista y se
dirigiere a un militar, aunque no sea mis que capitAn de
caballos (...) ante todas cosas se ha de dectr: Al Jeqies
apafiol, al Alejandro andaluz, al Cr*ar bdtico, al Ciro
del Gefiil, al Tambrbn euraPeo, al Kauli-Kan cisrrlonb-
ro, al Marte no falruloso, a D.Fularo de Tal, Capitdn de
Caballos ligeros, del Regirriefio de TaU (SE, I, 5, 143,
subrayado del autor).

Observemos como la affipltJficatio se logra
a trav6s de ia aposici6n antonornd.sica que
toma en cuenta el oficio del homenajeado
(rnilitar -*- conquista<lores), de ahi la redun-
dancia de semas que activa la antonomasia
(fortaleza, belicosidad, destreza, etc.).

Ademis, gracias a los ejemplos que da
Zancas Largas, aparece una similitud entre la
manera de componer dnllos y la de componer
dedicatorias, ya que ambas plantean el proble-
ma de su especificidad, en t6rminos de predo-
minio del lenguaje figurado, alejdndose asi del
empleo ordinario o natural.

3.4. Elpr6logo

A pesar de que el pr6logo constituye el ele-
mento paratextual mls importante desde el
punto de vista de la estrategia pragmdtica,
pesa, sobre €1, cierto desconocimiento.
Contribuye a sustentar esta afirmaci6n, el
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hecho de que su importancia es poco sosteni-
da en eI rinico lugar en donde se habla explici-
tamente de sus funciones, cuando el padre
abad de San Benito leoriza sobre los sermones
panegiricos:

'(...) el pr6logo, o el primer capitulo, cuando muchas
veces no sea la mayor y la m6s [til pane de Ia obra, se
reduce por lo comin a recoger todo cuanto se ha escrito
en recomendaci6n de la materia que tmta, de su antigrie-
&d de su nobleza, de su necesi&d, de su suma irnpor-
ancia; tanto, que al leer la ntroducci6n dei m6s desprecia-
ble follao sobre alguna pane de cualquiera de las facuha-
des (...) un lector inczuto se persuade a que no la hay mls
noble, mis impo(ante ni fil6s necesariar' (SE, Y 8, 154).

Segrin el benedictino, todo pr6logo re(tne
dos rasgos: a) declara la importancia del tema,
elaborando un inventario de autores que
hayan tratado 1o mismo (adhesi6n a una tradi-
ci6n intelectual) y b) declarar la veracidad del
tema, pues el estudio de fuentes comprueba la
seriedad de los procedimientos. De manera
que el padre abad delimita el alcance pragme-
tico de todo pr6logo, en donde declarar se
Uansforma en recomendar la obra. Lo que nos
conduce al hecho de que no se mencionan
ninguno de los dos t6picos tradicionales del
pr6logo, la captatio bmeuolmtiae (valolzar el
texto sin que el autor lo haga directamente) ni
la excusatio propter tnfirrnitatem (pedir excu-
sas al lector por la incapacidad de tratar el
tema como se debe). Al contrario, por medio
de la recomendaci6n del tema, asistimos al
elogio del autor, de su maestria y competencia,
elogio acentuado por la inferioridad del lector
('un lector incauto se persuade a...1').

No existe, pues, en sentido estricto, reglas
para la composici6n del pr6logo, ni un debate
tampoco. La prueba de ello es que el d6mine
no propone nada al respecto y se limita a decir
que, en lugar de utilizar un t6rmino tan simple
como pr6logo, se deberia introducir los latinis-
mos I'alloquium, anteloquiumm, praeloquutio"
(SE, I, 8, 155). Sin embargo, esta omisi6n no es
gratuita. Al reducir la reflexi6n sobre el pr6lo-
go a los planteamientos del padre abad, se nos
obliga a leer el pr6iogo desde una sola 6ptica;
mientras que las otras reflexiones paratextua-
les organizaban la doble descodificaci6n. 2Por
qu6 ocurre esto?

La respuesta puede encontrarse, si retoma-
mos las consideraciones de Zancas Largas
sobre la primacia del autor en detrimento de la

obra. En este contexto, percibimos, en la
segunda mitad del siglo XVI[, una diferencia
entre pr6logo, epistola-dedicatoria y panegiri-
co, cuyas fronteras no est'dn bien delimitadas.
Primeramente, planteamos la relaci6n que
puede haber entre los dos primeros. Antonio
de Capmany, en su "Discurso preliminar" al
Teatro Htstdrico-critico de la eloqumcia espa-
fiola (7786), presenta su diferencia en ia pre-
sencia,/ausencia de lo que podemos llamar la
"subjetividad" del autor, de tal manera que el
autor sirve de rasgo gen€rico (modificador):

"(...) los modemos los ortienden en doctas prefaciones, en
discursos preliminares o en pr6logos bien racionados,
donde se satisface la curiosidad de los lectores, se justifi-
can las intenciones de ios autores, y se preseota el diseio
de toda la obra. Nuestros antepasados no conoc'ran m4s
que pr6logos breves y diminutos, en que suelen hablar
rruls de ia utilidad de la Historie en general y de sus exce-
lencias, que de la bondad y provecho de la particular que
publicaban. Algunos de aquelios pr6logos podianse llamar
bemafroditas, pues hacian a epistola dedicatoria al mismo
tiempo, don& el autor babb mds de si qrre de la obrq,
reduciendo a veces toda la substancia de este pre6mbulo a

encarecer sus trabaxo, sus tereas, sus vigilias, a pedir per-
d6n a sus lectores (...) delatando sus yerros, su probreza
de estilo (...)n e.

Capmany reserva los dos lugares tradicio-
nales del pr6logo a la epistola-dedicatoria, en
donde seri mis atinado colocar todas las hue-
llas de subjetividad (del autor); mientras que
el pr6logo se encarga, m6s bien, de la obra y
del tratamiento del tema. Si tomamos en serio
este testimonio de Capmany, que es posterior
al texto de Isla, podemos esbozar la respuesta
ala carencia de una doble descodificaci6n. A
nuestro juicio, el hecho de que tanto Zancas
Largas como fray BIas privilegian al autor,
actfia como una restricci6n, en el momento
en que debe hablarse de las motivaciones
personales de aquel en un pr6logo, por eso
se omite toda referencia a la captatio y 

^ 
la

excusatio, procedimientos por los cuales
surge el yo.

3.5. bcerisura

Por el contrario, La inclusi6n del autor en la
composici6n de las censuras este bien funda-
da, ya que la oposici6n se establece aqui, en
t6rminos de predominio/ausencia del autor. El
pasaje de la censur^ al panegtrico depende del
elogio que se baga al autor:
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'Esta es la impropia y extravangant"lsima costumbre, intro-
ducida en Espaia y Portugal, pero escarnecida general-
mente de ias demfu naciones, de que las censuras de los
iibros y aun de los miserables folletos, se conuiertan en
intndercfus panegiricos de s.ts auWq, siendo asi que al
censor s6lo le toca decir breve y sencillamente si el libro o
papel contienen o no contienen algo contra las pragm6ti-
.as y leyes reales, o contra la pureza de ia fe y buenas cos-
tumbres (...)"(SE, III, 3, 253, subrayado nuestro).

A los ojos de Fray Prudencio, la segunda
funci6n de las censuras, que no es la esencial,
desplaza la primera, la del juicio de la obra y
autorizaci6n de su venta (probar que la obra
no periudica ni las leyes ni las costumbres).
Este desplazamiento, provocado por la intro-
ducci6n del elogio autorial, modifica el estatu-
to de la censura; deja de ser un juicio de la
obra y se transforma en panegiricos: *Ya se
entiende que hablo solamente de aquellos lar-
gos panegiricos que de prop6sito se introdu-
cen en las censuras, adornados de todo genero
de erudici6n, los cuales son los que fnicamen-
te se pueden llamar panegirlcot'; SE, lll,3, 277,
subrayado del autor). De manera que el pane-
girico no s6lo se c racteriza por el elogio del
autor, sino tambi6n por un "estilo hinchado"
que fray Prudencio resume en la frase "todo
gCnero de erudici6n" y que corresponde a la
sistemitica del titulo y de la dedicatoria, reco-
mendada por el gerundianismo, puesto que el
panegirico es un discurso pronunciado ala ala-
banza de una persona, discurso de la amplifi-
catio por excelencia.

Sin embargo, fray Prudencio no rechaza por
completo la figura del autor. Cuando el censor
elogia o atac la obra, puede acomodar un
comentario del autor, pero si quiere llevar m6s
lejos su comentario, que lo haga por el inter-
medio de la recomendaci6n de la obra:

'Al censor solamente 1e mandan que diga sencillamente su
parecer sobre el m6rito de Ia obra, aprobindola o desapro-
blndola, sin que se detenga en alabar al autor, sino que
sea indirectamente por aquel elogio que necesariamente le
resulta de gue se apruebe su producci5n" (58,111,4,276).

Asi valorizar ia obra es tambi6n recomendar
al autor. En este momento la censura contami-
na el pr6logo, pues a traves del tratamiento del
tema, la censura ofrece una segunda opini6n
sobre su importancia. Por eso, las censuras
pueden considerarse pr6logos de segundo
grado, como las cartas-censura que se insertan
en el paratexto del FGCI.

Por otra parte, a partir del ataque de fray
Prudencio contra los panegiricos, es posible
extraer reglas para el censor y su oficio: a) el
censor debe tener estudios aplicados y serios
que den fe de su competencia ("hombres de
autoridad, de respeto, de gran caudal de cien-
cia"; SE, 111,3,258-259); b) debe plegarse a su
funci6n primordial, sin que caiga en un retrato
adulador del autor; c) sale fiador de la obra
que deja publicar; d) la censura debe ser sim-
ple y breve; e) el censor debe evitar la erudi-
ci6n, de lo contrario da testimonio de su com-
petencia.

4" ra expansi6n del nricleo
paratextual, el debate sobre
la predicaci6n

Hay que constatar que ei nfcleo de este dis-
curso paratextual se sitria a lo largo de los capi-
tulos VII, VIII y IX del Libro Primero, y que
corresponde esencialmente a las ensefranzas
recibidas en casa del d6mine Zancas Largas; su
expansi6n al discurso de la elocuencia religio-
sa se produce por medio de las conversaciones
con fray Blas. Existe, pues, una relaci6n estre-
cha entre la educaci6n de Gerundio (di6gesis)
y el discurso sobre la predicaci6n; su media-
ci6n es la ret6rrca de lo liminar literario.

Al mismo tiempo, esta reflexi6n rebasa los
limites de su propio engendramiento, hasta el
punto de que el FGC liga paratexttralidad y pre-
dicaci6n. El caso mas remarcable es la discu-
si6n que se organiza en torno al panegirico en
honor al difunto escribano (cfr.tibro v, cap. 8),
Uno de los interlocutores de Gerundio en este
di6logo, el padre abad de San Benito le recuer-
da que el fin de los sermones de exequias es

mostrar a los fieles un ejemplo por seguir (lo
moral y 1o diddctico); en el caso contrario, si se

cae en una simple apologit del difunto, se olvi-
da el fin de un serm6n. Estas ideas coinciden
con las que expresa Zancas Largas a sus disci-
pulos, cuando les recomienda el elogio del
autor. El debate sobre la predicaci6n conduce a
implicaciones de orden paratextual.

Lo mismo sucede con las criticas que lznza
fray Prudencio al serm6n en honor de Santa
Orosia (cfr. Libro III, cap. J), una pieza drgna
de todo aquello que detesta en k:s malos pre-
dicadores. Fray Prudencio se escandaliza de
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que un serm6n de esta cal2;fria haya sido predi-
cado y, lo peor, que haya sido publicado; fray
Blas le responde que recibi6 todas las aproba-
ciones de ley y que los censores tuvieron pala-
bras elogiosas para el autor. El serm6n en
honor de Santa Orosia es, entonces, un pretex-
lo para intercambiar posiciones sobre las fron-
teras que separan el panegirico de la censura.
Esta reflexi6n se continta en el filtimo diflogo
del FGC (Libro VI, caps. 1-2), en la cual inter-
vienen fray Prudencio y el beneficiario como
intedocutores de Gerundio. La discusi6n se
entabla a prop6sito de una serie de composi-
ciones de estilo "gerundianoo, que han llegado
a manos de los dos primeros. Se encuentran
sorprendidos de que composiciones tan ridicu-
Ias e insensatas sean impresas en Espafra, lo
que justifica la restauraci6n de la censura.

Pero quien mejor representa, en su priclica
y en su teorizaci6n, los vinculos que rerine
paratextualidad y predicaci6n por medio de la
enseflanza, es fray Blas (cfr.Libro III, cap. 2).
Fray Blas ensefra a Gerundio los rudimentos
de su preceptiva a traves de ejemplos concre-
tos, que va comentando y glosando segirn
venga el caso. La principal regla se resume en
el titulo:

'Tercera regla: El titulo o asurfo del serm6n sea siempre de
chiste, o por lo retumbante, o por lo c6mico, o por 1o facul-
tativo, o por algln retnrecanillo. Pondr6te algunos ejempla-
res panr que me eruiendas mejor(...)'(SE, 11I,2,224).

En realidad no se trata de la tercera regla,
sino de la segunda, pues cuando fray Blas iba
a enunciarla, Gerundio lo interrumpe y no la
da. En resumen, fray Blas da tres reglas: a)
selecci6n de los libros; b) escogencia del titulo
y, por ende, de la materia a tratari c) la esco-
gencia del estilo, segrin se programe ya en el
tinrlo. Resulta., pues, que, en la segunda regla,
est6 condensada la tercera, de a|f que escoger
el modelo de paratexto significa, al fin y al
cabo, seleccionar el modelo de oratoria.

No cabe duda que la reconstituci6n de este
espacio paratextual, indisoluble del discurso
de elocuencia sacra por la estructura de la
novela de educaci6n, es de suma importancia,
si queremos comprender la factura del FGC. Si
bien es cierto que el texto presenta dos ret6ri-
cas del paratexto que desembocan en dos
modelos de predicaci6n, desde el inicio, la voz
n"rrativa se muestra partidaria de una. Hay un

control interpretativo dentro de la narraci6n
que obliga a tomar en cuenta un c6digo con-
trastivo,/negativo, c6digo que implica la censu-
ra y el desprecio del modelo paratextual que
ensefran Zancas Largas y fray Blas. Asi, el
narrador denigra ciertas convenciones lingtiis-
ticas que son, primeramente, paratextuales y
que luego, se integran en el sistema de la pre-
dicaci6n. Y todo se dirige con el fin de recono-
cer negativamente este modelo.

Lo anterior es de suma imporrancia para
comprender el cardcter satirico, con el cual
hasta el presente se asocia al FGC. El hecho de
que el fin correctivo (moral-did6ctico) pase
por la censura de una serie de manifestaciones
lingiiisticas, que pertenecen al c6digo de la
predicaci6n, permite considerar el FGC como
una sdtira paridlca: I'apunta a un objeto fuera
del texto, pero utiliza la parodia en tanto dis-
positivo estructural paru realizar su fin correcti-
vo"t. La parodia fracasa, desde el momento en
que las convenciones lingulsticas denigradas
no dan lugar a. una nueva sintesis con el texto
que las asume. Al contrario en el FGC, no hay
tal articulaci6n de sintesis", pues existe una
confrontaci6n constante y dosificada entre las
dos ret6ricas del paratexto que, a su vez,
desencadena la confrontaci6n de dos modelos
de predicaci 6n, y para reforzatlas,la voz narra-
tiva obliga a una evaluaci6n negativa que neu-
traliza toda posible sintesis.

Notas

1. Pedro Felipe Monlau, "Noticia de la vi& y obras del
Padre Isla" en Obras escogidas del Padre Josi
Francisco de Isla, Madrid, Ribadeneyra, 1876,
segun& reimpresi6n, p.)OM, subrayado del autor.

Bernard Gaudeau, Etude sur t'Fray Garundiott et
sar sort auteur le P. Josd Franciso de Isla, 17O3-
1781.Pads Librairie Retaux-Gray, 1890, p.261.

"Generalmente se afrma que en el Gerurdb exbte
una parte novelesco-sat'rica y ora did6ctica, que
contiene un tratado de oratoria sagrada (...) salta a
la vista (...) que si existe. Claro que oo se expone
con todo el rigor y el orden que podria esperarse de
un tratado compuesto exprofesamente para el caso,
porgue s61o eso faltat'rz; se trata de una novela, d
fin y al cabo", Historia de la Litaatura Espafrob,
Ma&id, Editorid Gredos, 1980, tomo II1, p.277.

"Avala de forma contundente nuestro reproche &
que el padre Isla no busca hacer novela con fines
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lirerarios, sino que utiliza el cauce narradvo al serv!
cio de sus fnes didictico-satidcos, la comproba-
ci6n obietiva de c6mo esttn desproporcionada-
mente integrados en el relato los diversos elemeJr-
tos que lo componen. Apoylndome en la numera-
ci6n por ptrrafos que ofrece la edici6n consultada
(la de Sebold), he aqui unas cifras elocuentes. Total
de pirrafos, 1.050 (...) Ias digresiones en lomo a la
oratoia ocupan 325 pinafo* (30,996). Y a otras
digresiones consagfir los 85 pinafos (sic) restantes
(870). Obs6rvese que la suma de narraci6n y di6lo-
gos -elementos besicos del g6nero novelesco-
cubre s6lo el 57,7% del totd, frente al engoroso
3990 dedicado a digresiones, y frente al reducido
3,No del espacio sermonistico novel'stico (14 plrra-
fos)n, "Estructura funcional de los personajes en
Fray Gerundio de Campazastt ert Studia
Pbiblogica Salrnanticensia, n. 4. 1979, nora 3, p.
178, subrayados del autor.

'Introducci6n'a su edici6n dd Fray Gerundio de
Campazas, Madrid, Espasa{alpe, 1960, tomo I, p.
LV.

G6rard Genette, "Pr6sentation' en Poitique, n. 69
(consagrado d Paratexo), 1987, p. 3.

Cuando un texto genera su propio maadiscurso y
este ligado a la di6gesis, podemos hablar del carSc-
ter autoc6rarico, por crlailo se deja leer corno una
interpretaci6n de su proceso de producci6n. Lin&
Hutcheon, "Modes et formes du narcissisme litt6rai-
rc" ert Poitiqtn, n. 29, 1977, pp. 90-91.

G6rard Genette, Seuils, Paris, Editions du Seuil,
1987, PP. 7-8, subrayado del autor.

Desde urra perspectiva pragmflrica, este autor afr-
ma que toda historia del texto literario debe con-
frontar dos coordenadas de an6lisis, una historia de
la producci6n y una historia de Ia recepci6n, y'r. su
"Introduction" en La sthtersion du dbcours ituel.
Longueuil (Quebec), Editions du Pr&mbule, 1985,
pp.14-15.

Uno de los primeros en utilizar el t6rmino cotexto
es l,eo Hoek, quien realiza un voluminoso trabaio
sobre ia semiologia del titulo, cJr. I^a marque du
titre: dilpositifs sdniotiques dbne pratiqru textue-
lb, P eis, Mouton-6diteur, 1981.

Tai concepci6n se deriva de la posici6n normariva
de las po€ticas clSsicas o plecqptitss que, en lugar
de describir los fen6menos, daban reglas para su
ersefr.anza y producci6n.

l.a mnemotecnia es aquella parte de la ret6rica,
encz.rgada del almacenamiento de los principios
aprendidos y de su lctudizaci6n. Por esta raz6n los
ret6ricos latinos Ia colocaban entre la ebatio y el

^dio. 
Cfr. Olivier Reboul, Iz rhibriq.e, Paris,PUF,

2a. edici6n, 1985.y Fernando de la Flor, "lJrr arte
de memoria rimado ert el Epitome de la
Elocuencia Espartola, de Francisco Antonio de

Aniga" en Anales de Literahtra Espaiola, n. 4,
1985, pp. 115-129.

Jos6 Francisco de Isla, Fray Getundio de
Caripaz*q edici6n de R. Sebold, Ma&id, Escasa-
Calpe, 195G1964. Ia clta este tomeda del Ubro I,
capirulo 7, p. lN y el subrayado es nuesuo. Paft.
simplificar el aparato de citas, seffdaremos, con la
abrevijatura SE, Ia edici6n de Sebold, seguido del
libro en ntmero rornanos y, del capitulo y de la
p6gina en ntmeros arlbigos respectivamente.

Quien desee profundizar en los problemas del len-
guaje en el s. XVIII, lo remitimos al estudio de
Fernando Wzaro C-trreter, Ias ideas lingirsticas elt
kPana duranb el siglo XWI\ Madrid,CSIC, 1949
(Anejo XLVIII de la RFE).

No hay que olvidar que esta pol6mice enre "barrG.
cos" y uneoclSsicos" vehiculiza irrtereses que van mls
dlt del cempo del lenguaje, pues se trata de la eme,r-
gencia de un nuevo grupo, deseoso de acceder a
puestos de mando y de desempeiar un papel en la
vida social espafiola. Cfr, Fnncob lopez, tuan
Pabb furner et la c*e de b conrcietre eEagnole
an XWIe sracle, Burdeos, kstitut d'Etudes IMriques
a Ib€ro-am6riceines, 1976, pp. l*174.

Russell Sebold, Descubrimiento y fronteras del
neoclasicismo espafiol, Madrid, Fun&ci6n Juan
MarcV Citedra, 1985, p. 41.

Asi los llame JosE Luis A.lborg, Historia de la litera-
tura Espafiola, Madrid, Gredos, 1980, tomo III
(corsagrado al s. XVI[), p. 19.

Ignacio de Luzin, La Podtica, Madrid, Ediciooes
CStedra, 1974, p. 66.

Feij6o, citedo por lAzaro Carreter, op. cit., p.209.

Esta es una idea constante en todos los preceptistas,
despu6s del Sigio de Oro, en la primere mitad del
siglo XVIII, habr6 dos grupos que reactualizar6n tal
credo; el grupo neocl{sico y el circtilo de Valencia,
en tomo a la figura de Gregorio de Mzyans. Cfr.
Sebold, gp. cit.;yl6pe,, op. cir, en especial nla tradi-
tion intellectuelle et le premier dix-huitiErne siEde".

Roland Barthes seiala, con Sran acierto, que la
noci6n de Preceptiua nace de la fusi6n entre
Po6tica y Ret6rica, consagra& en la E&d Media, y
que Arist6teles oponia. le mimesis poEtica se trans-
forma en un conjunto de reglas y preceptos de
composici6n y estilo que pueden erseiarse y trans-
mitirse: "la literatura -acto totd de la escritura- se
define por el escribir b:rcn", Itttxstigaciona ret6ri-
cas I, La Antigua Ret6rica: Ayudamemoria,
Buerros Aires, Tiempo Contempodneo,1974, p. 16,
sub,rayado del autor.

Luztn, q. cit., 142-143, subrayado nuestro. (Ubro
II, cap. VII. "De la belleza en general de la poes'n y
de la verdad").
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Dice Feij6o d respecto: "56lo por dos medios se
puede pretender la formaci6n del estilo; el de la
imiraci6n y el de la pricrica de las reglas de la
Ret6rica y el ejercicio", Cartas Eruditas, Ma&id,
Espasa-Cdpe, 1944,p.37. <'la elocuencia es na!u-
raleza y no arte").

"(...) fait ressoftir l\nimitable du modEle, en r6dui-
sant I presque rien la diffErence de I'imit6 t I'imi-
tant" (traducci6n nuestra), Michel Deguy,
"Limitation ou illimitation de I'imitation: refilarques
sur la parodie" err Le singe d la po*e, wn une tb6-
orie fu la parodlq, Nueva York, Peter lang, l9M,
p.4, subrayado del autor.

Respectivamente, Diccionario de la Real
Academia, Madrid, Espasa-Calpe, 1982, tomo II, p.
1415; Jcan Corominas, Diccionario etimobgico de
la Lengua EEafola, Berna, Francke, 1947, tomo
Iv, p.869.

"(...) un esprit vif, une bonne m6moire, une voix
qui porte et un physique qui n'inspire aucune
r6pulsion paniculiere" (traducci6n nuestra), Jo€l
Saugnieux, Les jansdnktes et b renouueau de la
prddication dans ltEEagne de la seconde moitid
du XWIIe sidcle, Lyon, Presses Universitaires de
Lyon,7976, p.127.

Feii6o, op. cit., p.44, subrayado del autor.

Emilio Alarcos, "Los sermones de Paravicino" en
Raista de Filobgia Espafiola, t.)OilY n. 34, 1937,
p.265.

Genette, Seuils, op. cit., pp.67-70.

Gerundio sostiene, en el dielogo final, la misma
idea; el autor es aquel que firma la obra: "No trae
nombre del autor; porque eutor es el que & o ha
&do a la estampa algunos libros, y no sabernos
gue el mayordomo de la casa de locos de Toledo
haya impreso hasta ahora alguna obra" (SE, VI, 1,

197).

Respectivamente, "(...) consiste I magnifier ou i
rabaisser l'objet du discours, pour mieux Persua-
ded', '(...) son role propre est (...) de faire valoir
(...)', olivier Reboul, La Rbdtoique, Paris, PUF,

1986,2a. edici6n, pp.25y 19.

Ma&id, Antonio de Sancha, 1786, tomo I, p. )O{VI,
subrayado nuestro.

Remitimos al lector a las primeras pdginas de nues-
tro afticulo "Hacia una lectura de la estrategia para-
temral del Fray Genndb de Catpzas; lt fuerza
centripeta del pr6logo autorial", con el fin de perci-
bir las relaciones entre pr6logo y cartas-censuras,
q\ Reuista de Filologb y Lingiistica, n. 2, 1990.

"vise un objet hors du texte, mais utilise la parodie
en tant que dispositif structurel pour rEaliser son
but correctif' (traducci6n nuesua), Linda Hutcheon,

"Ironie, satire, parodie: une approche Pragmatique
de l'ironie" ei Poetiqr*, n. 45, 1981, P. 148.

"la parodie repr6sente, I la fois, la d6viation d'une
notme liffAraire et l'inclusion de cette norme
comme mat6riau int6rioris6" o rune incorPoration
d'un texte parodi6 -d'arriEre-plan- &ns un texte
parodiant, d'un encho{ssement du vieux dans le
neu?', ibid, p. 143, subrayado del autor.
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