
XXVII 

t 

Semi-nario de Edici6n y Crftica textual 
Buenos Aires 

2007 

ISSN 0326-0941 



ACERCA DE LA GENESIS DE LA RUSTICATIO ~{EXICANA: 

LA ARQUITECTURA PERlTEXTCAL 

MARCELA ALEJANDRA SUAREZ 

Universidad de Buenos Aires 

CONICET 

Segun Lois (1999-2002), "el viaje por el cuerpo de cada obra no se limita 
a la fijaci6n textua l, busca la intimidad con el proceso de creacion in
troduciendose en el taller de escritura del autor a traves del analisis de 
todo el material pre-redaccional y ,pre-textual que sea pos ible recopil ar 
[ ... J". 

No es frecuente asistir a la labor que media ent r~ la genesis y la 
finalizaci6n de la obra. La Ruscicacio Mexicana de Ratael Landfva r nos 
ofrece la oportunidad de seguir el proceso de transformaci6n entre la 
edirio princeps, un simple esbozo, y la editio a/cera. Desde esta oi1tica pro
ponemos una muestra de la metodologfa de trabajo de la crftica gene tica 
a partir de la consideraci6n de ciertos documentos paratextuales. 

En opinion de Genette (2001: 7), toda obra se define como un tex
to, ( omo una serie de enunciados verbales dotados de ~ignificados. Pero, 
en general, dicho texto se present a acompanado de otras producciones 0 

paratextos, umbrales que 10 rodean y aseguran su recepcion. De acuerdo 
con el emplazamiento que ei' paratexto ocupe en relaci6n con el texto, 
es posible distinguir dos categorfas espacial~c ' ,, ' c' ~(" ri t ,>.,:· -:, integrado 
por todos ,los mensajes. que se encuentran aJ redesJor del tex to y que 
forman parte del, lib[(~_ como objeto ffsico; b) el epite\l;to, construido 
por aquellos di.scursos que se refieren al texto m\smo. En esta ocasi6n, 

nos detendremos en uno de los umbrales del poema landivariano -la 
arquitec tu ra peritenual- con el objetivo C: t: ~ . ,,' i ~ : b~ , ' ,.:. :1tos qu e 
la integran: portada, nombre del au tor, tftulo, epfgrafe, dedicatorias y 

prefacio. 

lncipil XXVII (2007), 231-247 
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La RtLSricacio Mexicana es un poema didactico-descriptivo, en hexa

met ros latinos, escriro en el destierro por el jesuita guatemalteco Rafael 

Landfvar, ta l como 10 prueban ciertas referencias intratextuales '. EI 

des tierro se presenta pues como un serna generador, es decir, como un 

fac tor estructuran te y es tructurado desde el punro de vista vivencial. 

Como criollo, Landfva r pertenece a dos universos cultura les: el europeo 

y el americano. Esros dos nucleos se contraponen sin llegar a fusionarse, 
-Ib cu<l 1 da por resultado un juego tensional no resuelro. 

Dos son las. ediciones de: la obra -publicadas' en v ida del auta r, 

ambas conservadas aunque en escaso rumero de ejempla res. La edirio 

. princeps, denominada Mucinensis (Mur .), ve la 1m en 178 1 y esta a cargo 

de la Sociedad Tipografica de M6d~na . Esta prrmera edici6n presenta 

la siguiente estructura: 

Advertencia al lecror 0 Moniwm; 

Diez libros: I Lacus Mexicani, II Xorul/us, III Cataractae Guatimaiell ses, 
IV Coccum et purpura, V Fibri, VI Fodinae argenti e t auri, VII Argenwm 
arque aurum fodinae, VIII Alles, IX Ferae, X Ludi . En cada una de los 
libros , fu era del texro de los versos, figuran en el ma rgen derecho unos 
peq ueflos drulos que cump[en la funci6n de o rientar a l lecror acerca de 
los distintos rem as que se van desarrollando; 

I En 13 edici6n de MOdena (1781) el propio Land ivar confiesa haber escrito su obra a orillas 
del Reno para aplacar sus ama rguras con el recuerdo de su tierra: En ribi, queis exul violemi 
ad lirrara Reni / [allerc conabar curas, acque aria camus. (R. M. X 315-316) . ("He aqui los camas 
can los que, cxiliado, imenwba engariar mis preocupaciones )' mi inaccion junco a las riixras del 
imlm uosa Reno"). 
Dc! mismo modo, el L. XII (edici6n de Bolonia, 1782) nos ofrece un pasaje en el que el 
vare. al e\'oca r la benignidad del c1ima de su tierra, da muestras del profundo dolor que 10 
consume en el exilio: Ah! quories olim repicfu demersus in Imdis, / ebria cum rumidis undac 
t'indemia borris, / [raew salur iferis recreabam corpora rhermis: / 0' urinam [esso nlTSum mihi 
pmca licercnr / balnea. crysralloque pares invisere fonces, / er caelo rerraqi,e icen,m gauJere be· 
nignis' (R. M. XII 277·282). ("i Ah, cuantas veces en otro tiempo, cu ando la ebria vendimia 
abunda en hinchados ra cimos, sumergido en eI oleaje, confortaba en las sa lutfferas termas 
mi quebrantado cuerpo' iOjala se me concediera a mf que estoy fat igado tomar nuevamentc 
los antiguo$ banos, vtsita r los manantiales semejanres al crista l y volver a gotar de la benig· 
nidad del cielo y de la tier ra!") . 
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La Rllsricatio Mexicana es un poema didactico-descriptivo, en hexa

metros latinos, escrito en el destierro por el jesuita guatemalteco Rafael 

LandfYar, tal como 10 prueban ciertas referencias intratex tuales '. El 

destierro se presenta pues como un sema generador, es decir, como un 

factor estructurante y estructurado desde el punto de vista vivencial. 

Comu criollo, Landfvar pertenece ados universos culturales: el europeo 

y el americano. EstOS dos nucleos se contraponen sin llegar a fusionarse, 
-w cu1l1 da por resultado un juego tensional no resuelto. 

Dos son las. ediciones de! la obra .publicadas' en vida del autar, 

ambas conservadas aunque en escaso rumero de ejemplares. La editio 
. princeps, denominada Mutinensis (Mut .), ve la 1m en 178 1 y esta a cargo 

de la Sociedad Tipografica de M6d~na. Esta prrmera edici6n presenta 
la siguiente estructura: 

Advertencia allector 0 Moniwm; 

Diez libros: I Lacus Mexicani, II Xorullus, III Cararacrae Guatimalenses, 
IV Coccum et purpura, V Fibri, VI Fodinae argenti et auri, VII Argentum 
atque aurum fodinae, VIII Alles, IX Ferae, X Ludi. En cada una de los 
libros, fuera del texto de los versos, figuran en el margen derecho unos 
pequenos tftulos que cumplen la funci6n de orientar al lector acerca de 
los distintos temas que se van desarrollando; 

I En 13 edici6n de Modena (178 1) el propio Landivar confiesa haber escriro su obra a orillas 
del Reno para aplacar sus amarguras con el recuerdo de su tierra: En ribi, queis exul violenti 
ad Urrora Reni / fallere conabar curas, mque oria canrtls. (R. M. X 315-316) . ("He aqui 1m cantos 
con los que, exiliado, intenraba engariar mis preOCllpaciones y mi inaccion juntO a las riberas del 
irn/>ewoso Reno"). 
Del mismo modo, el L. XII (edici6n de Bolonia, 1782) nos ofrece un pasaje en el que el 
vare, al e\'ocar la benignidad del clima de su tierra, da muestras del profundo dolor que 10 
consume en el exilio: Ah! quories oUm repidis dernersus in Imdis, / ebria CIIm tumidis unda r 
t'indemia borris, / fracw saluriferis recreabam corpora rhermis: / O! urinam fesso nlTSum mihi 
pmca licerenr / balnea, crysralloq:u pares invisere fontes, / er caelo rimaqiJe irenlm gauaere be
nignis' (R. M. XII 277-282) . ("iAh. cuantas veccs en otro tiempo. cuando la ebria \'endimia 
at-unda en hinchados racimos. sumergido en el oleaje, conforraba en las sa lutfferas term as 
mi quebranrado cuerpo! ;Ojala se me concediera a mf que estoy fatigado tomar nuevamenrc 
los antiguos banos. \'isitar los manantiales semejantes al cristal y volver a gozar de la benig
nidad del cielo y de la rierra!"). 
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Es de no tar que esta edici6n, a diferencia de la primera, consta 

ademas de algunos dibujos que, en opini6n de la critica, son aut6grafos 
(Liano, 1993: s. p. y Sariego, 2005: 9). Dentro del espacio peri textual, la 
portada presenta al publico y allector elementos cotextuales prelimina
res que contribuyen a la identificaci6n dellibro -imprenta, lugar, fecha, 
licencia- asi como preliminares ic6nicos basicamente ornamentales 
(Orduna, 2000: 137)8. He aquf ambas portadas. 

RUSTICATIO 
MEXICANA, 

S E U 

RARIORA QUJEDAM 
EX AGRts MEXICAN IS DECEIlPTA, 

"T~UI 

IN llBR.OS DE:£~ DISTllIBUT.\ 

A RAPHAELE LANDIVAR.. 

s..:Rt! tulia "pi.r J.I",diJ" .. ,;,! 
Q.04 (pet'.llI j.-It. plw>l. d../", ... :-m.. 

v ..... ~p,H. ,.}i<j U4. l. 

MUTIN~ MOCct1CCXL 

A.OD SOCIlTAT1 .. T"OG&APlllC~)(. 

s,,m-- t-ifo. 

8 Acerca de:! la clasificaci6n de los preliminares, d. Sim,\n Diaz (1983, 1989); Spang 
(1987). 
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La portada proporciona ¥iemas otras indicaciones tales como el 
nombre del autor, el tft>o:)o y el epfgrafe . 

EI onimato, es decir, firmar la obra con el nombr~ original, es una 

elecci6n frente a otras posibilidades como el pseudonimato, caracterfs
tico en muchas obras del grupo jesultico. La inscripci6n del nombre del 

autor aparece en la primera edici6n y en las posreriores. En es te sentido 
es una inscripci6n definitiva. En ia editia Mucinensis el nombre del poet a 
se destaca por una tipograffa mas pequena. Pero 10 mas notable es su 
funci6n como agente (a Raphaele Landivar) de los participios perfectos 
pasivos decerpta y distribllta . De este \'1odo. b inscrioc:cn del nombre 
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queaa opacada por el emplazam iento del tftulo y su magnitud tipogra
fica. La ed ici6n de 8010nia', en cambio, presenta algunas diferencias: el 

nombre de l autor -Raphael Landivar- precede al t ftu lo, aunque en ca
racteres mas peque nos. Este simple cambio de lugar pone al servicio del 

lib ro una identidad 0 mas bien una personalid ad. EI nombre del autor 

cumple una funci6 n contractual importante si tenemos en cuenta que 

es tamos fre~te a una obra en la que la credibilidad del testimonio y su 

transm is.i6n se apoya en el prapio Lar\dtvat, como ya veremos. . . 
De todos los elementos pa rate~ tu a les, el drub plantea . algu'nas 

dificultades (Genette, 200l: 51 ). Hay tttulos simples y otras que for-
. n' an eI'.uf-.ci:1dos mc1~ complej s intep, rados por tres elemei1tos: ~f"J 10, 

su . t itulo e indicacio·, gene rica. En la editio princeps, la estruc tura (;el 

t frulo se red uce a dos de dichos elementos: tftulo y suhftulo: Ru,;ticatio 
: ,"exi:;:aa:., ~e tL Tariori: quaedam ex agris mexicanis decerpta, atque in libros 
decem distributa a Rupahele Landivar9. EI subtft ulo sirve para i-.d icar 

de un n,c>do mas esper::flico el tema evocado crfpticamente por el titu lo 

[·".tsri .. lt i0 Mexicanc , N6tese que la conjunci6n seu, que ex pre!>;!. I'D" 

a1rerna ti.va , Iiga mas ,: screchai .lente dichos elementos; pues (;oniclntc. y 

c.: ~sy unta (Ernout-T I ,0ma~ , 1984: 446-447 y Rubio, 1996: 382). 

Las Gbras del s:glo XVIIr se caracterizan, en general, por JargJs 

tft tdos sumdrios. Sin emb:1rgo: en la editio altl~"'a prevalece el r ilr.2r 

eluT'.ento y desaparece d segur:do. De ahi qJe en la reescrit ul· :~. eel 
tftulo surja la voluntad por parte del poeta de se r sintetico (Rus tlcrlcio 
Mexica na) y evitar de este modo la disminuci6n 0 la verdadera erosi6n 

que el publico p6stumo hubiera proyocado y cuya forma mas simple es 

el oh'ido del subtftulo. Conviene subrayar que Landfvar aclara que se 

trata de una segu nda edici6n aumentada y corregida: Editio alcera allc
(ior, et emenda( ior. EI tftulo es el nombre dellibro, de modo que cumple 

la funci6 n de designaci6n e identificaci6n. Cabe destacar ademas la 

(unci6n connotativa que apunta a la manera en que el tftulo ejerce su 

• ? .. bln l' ;]SlIntos poco conocidos, escogiJos de los campos mcx icanos y distribuidos en 
i ." _l l~· :I<' I " ': r:~ ":-, 1!': L,I1I,. !;\':H", 
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denotaci6n. En eI caso del poema neolatino, eI tftulo landivariano tiene 

su propio estilo, cuya connotaci6n es la sobriedad. En cuanro al destina

tario, es necesario recordar que el tftulo no est a dirigido s610 a la sum a 

de lectores sino al publico, es decir, aquellas personas que participan 
de la difusi6n y recepci6n de la obra y gracias a las cuales el nombre 

del libro suele ser un objeto de circulaci6n y un tema de conversaci6n; 

Pensemos por ejemplo en las distintas posiciones que la crftica del siglo 
XX ha adop!ado frente a la interpretaci6n y traducci6n de RH sticatio 
Mexicana (Suarez, 2005). 

Otro elemento paratextual que forma parte cfel peritexto es el epi

grafe. Defi nido par Gene tte (2001: 123) cnmo un:l cita ubicacia en ei 

fr~ nte de la obra, resulra una practica que ;)0 s~ registra c: nte~ del sigit) 

X VIII y que se extiende 'a 10 largo del mismo, en lat::1 y CO·l 13 me~ci6n 
del autoi ° sin ella. Pese a las trans formaciones meEcionacias e.; · r~t'aci6n ' 
con el tftulo, el epfgrafe se mantiene en la ,)0.rtada de amba3 edicion~, 
landivar'ianas: 

Se.:::reti tacita capia, dulcedine ruris: 
Quod spec tare juvat, piacuit ded ;./.ce~e versu. 

Vaniere , P;aed. Rustic !. , I 21-22\0 

Ta l como 10 senala Landfvar, el autor de e3tos he): ametros lat inos , 

es Jacques Vanihe, jesuita frances, autor del tratado. Praedium Rusti
cum ll . 

EI acto mudo de epigrafiar, signo de cultura e intelectualidad, se ca

racteriza por m(Iitiples funciones, de las cuales destacamos dos: una mas 

directa vinculada con el esclarecimiento del tit ulo, de la motivac i6n. 
y la otra mas oblicu a que apu nta a destacar la identidad del auror y la 

'· "Me arrebata la callada dul:ura del campo escondiJo: 10 que me complacc vcr, mc agrada 
traducirlo en versos". 
" VANIERll JACOBI. Praedium Rusticum, nova editio caeteris emendatior, cum indicc 
locupletiori , acced it vita autori.s nunc primum in lucern edita, Paris ' is, ex Typogra phi a J05. 
BarMu. MDCCLXXXVI. 
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garantfa que su presencia asegura. EI epfgrafe citacional de Jacques Va
niere se convierte en un recurso de autoridad, un gesto que reverencia la 
menei6n de otro y, al mismo tiempo, dice Block de Behar (1993: 87), "Ia 

recontextualiza, extendiendo el prestigio de la mencion a la propia obra, 
una suerte de proteccion requerida, un respeto y resguardo". Por ultimo, 

resulra importante sefialar que si bien el tftulo de la obra no incluye la 

indicacion generiea, el epfgrafe hace referencia no solo al contenido sino 
tambien a la forma de textualizacion (verso) elegida por Landfvar. 

De tod.)s los preliminares literarios, el mas antiguo es la dedieatoria 

que consiste en rendir un homenaje a una persona, grupo 0 una entidad 
de ouo orden (Orduna, 2000: 135). En el poema lanoivariano dicha 

dedicatoria se prcsenta como un enunciado autonomo bajo la forma 

desarrollad:,. de un discurso laudatorio en dfsticos elegfacos, dirigido a 

la ciudad dt Guatemah (Urbi Guatimalae). Esta oda adopt a el emplaza

miento tfa(l:cional, es decir, esta ubicada despues de la portada, al co
mienzo del poem;}. El momento canonico de aparici6n de la dedicatoria 

es evident( mente el de la edici6n original. Sin embargo, la dedieatoria 

a Guatemah no aparece en la editio princeps sino en la editio altera. 
Esta incorporacion es un elemento digno de ser destacado en·relaci6n 

con la arql;itectura peritextual del poema neolatino, pues desde este 

espacio el roeta recapitula el proces,,"1 de produccion de sentido de su 

obra. La dedicatoria a Santiago de los Caballeros de Guatemala, centro 

administrativo del reino del mismo nombre durante el perfodQ colonial 

y lugar de nacimiento del poeta, es una de las pocas partes del texto 

en la que se mencion.an esp~eios urbanos y en la que eI poeta se refiere 

explfcitamente a su pauia chiea (Higgins, 2000: 119). La laudatio a la 

tierra 0 a la ciudad natal es un t6pico ret6rico, un tema tradicionaPl. 

Resulta evidente, pues, la filiaei6n landivariana con dicho r6pico y, en 

especial, con las Laudes Ita liae de Virgilio (G. II 136-176), por medio 

12 Williams (1968: 419) dice al respecto: "The poetry of patrioric feeling may no longer com
mand respect, but it is an emotion that has often moved men and there have been times 
when its expression was the inspiration of great poets." 
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del usa referencial del lexema laudibus (Laudibus ipse lIlum promptus in 

astra feram, U. G. 32). Dicho lexema esta especial mente marcado por t i 
paralelismo de contexto y de forma en relaci6n can el texto virgilial1o, 

a partir del cual se opera 1a alusi6n IJ (laudibus ltaliae ceTtent, ( .. . J. G. 

II 138). Si bien el elogio del jesuita se aleja del virgiliano en virtud de 

la tecnica de la uariatio, -de hecho Landlvar no incluye en el tItulo el 

lexema laudes- ambos pasajes presentan una innegable unidad tematica 
vinculada can la laudatio de tres aspectos fundamentale s: 10cl'.; .. urbs )' 
OpUS I1 • 

Ahora bien, es de notar que la dedicatoria de la obra exhibt~ una re

laci6n de orden publico intelectual y artbtico entre eI aurar 'i .. !,~. grL r'0 

-Ia juvent..;d rr.esoamericana- un destinatario implfcito, cuya k ·.:ntidad 

se devela al final del poema, en los ultimos versos del apendil t! ·. 

En tibi, primaevo florens ardore juventtts, 
cui caelo natura dedit gaudere benigno, 

atque alLres mulcere avibus, pictisque tueri 
libratas pennis caeli per inania turbas. 
cuique herbosus ager late liiridantia' praebet 
gramina, odorifero semper fulgentia flare ; 
en tibi , queis terras, violenti ad [it cora Reni, 

fallere conabar curas, atqite otia, cantus. 
App. 94-111 15 

IJCf. Wills (1996: 18) 
"Cf. Quint. Ins!. 3.7, 26-28. 
I~ "He aqu( para ti, juventud que f10reces con el ardor de la primera edad. a quien la naturale
za concedi6 gazar un clima benign<>, endulzar los o(dos con el canto de las a\"eS y contemplar 
sus bandadas dispar.indose a tra~-es del cielo con sus alas mulricolores y a quien el campo 
cubierto de hierbas ofrece vastamente gram(neas verdegueantes. que siempre deslumbran 
con flo res perfumadas; he aqui para ti, los cantos con los cuales intcntaba enganar mis 
luctuosas preocllpaciones y mi inaccion a orillas del impetuoso Reno". 
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Queda claro, pues, que no se puede pensar en un destinatario pri

vilegiado sin invoca rlo de a lguna manera 0 implicarlo como inspirador 
idea l. 

Otro mensaje que cobra relevancia en el espacio peritex t ual es 

el prefacio. Como discurso liminar 0 posliminar, autoral 0 alografo, a 

propos ito de l tex to que sigue 0 precede , comparte al mismo t iempo el 

espacio epitextua l. Norma lmente su es tatus fo rmal y modal es el de un 

discurso en prosa- que con frecuencia puede contras tar ~on la fo rm a 

poetica de la obra. Entre losdiversos paras inonimos d~ prefac io, figura 

'advertencia', que corresponde al sustantivo lat ino monitum. Landivar 
• incor pora en ambas ediciones un n,oniwm 0 advertencia al lec tor en 

prosa, en fra nco contraste con h estruc i :.I r:> me trica del poema. Enesta 

insta ncia prefac ial, en la que 10 rad onal retoma el control cid texto, 

el jesuita tambien vuek e sobre su proceso de produccion de sentido y 
sobre la ge nes is de su creaci6n . En el Monitum de la editio princeps , se 

refiere a la comp03icion del poema de una manera clara y comrrensible. 

Ofrece las razones del titulo, can 1<1 ime ncion de dar a conocc:r el con

ten ido de su obra )" al mismo tiempo, aclararle allector eurov:o cierta 

cCr!fusion respecto de los Ifmi[es de la region: Rustica tionis lv!exicanC'e 
hllic canninis praefixi ,feu/urn , tum quod fere omnia in eo congesta ad agros 
ivle:cicanos specrent, tum eriam quod de Mexici nomine COtam Novam Hispa
niam vIIlgo i l~ Europa appC:i,1Ti sent iam, nulla diversorwn regnorwn ratione 
iwbira l6

• La materi a prima de la Rllsticatio esta representada pOI' escenas 

campestres de la vida americana en los distintos reinos que se ex tienden 

desde el Darien has ta las dos Californias, conocidos con eI nombre de 

Mex ico. De ah i el empleo del gentilicio Mexicana. A contin uacion , el 

poe ta a lude a la indole rea li sta de su obra y rechaza la fi e cion: In hoc 
azttem opusculo IlltlhH erit fi ctioni IOClls I7 • El poema sigue los lineamien-

.. "Titu le este .poema 'Par los ca mpos de Mexico' pa r un lado porque cas i todo 10 que 
conriene atane a los campos mexicanos, por otro tambien porque oigo que en Europa se 
conoce vulgarmente tada la Nueva Espana con el nombre d e Mexico, sin tamar en cuenta 
Ia cli\'ersidad de territor ios". 
I' "En este opth culo no ,endra cabida la ficci6n, a excepci6n de la que int rod uce a los poetas 
Cl:1tanJ " a I" ",d b dclla~o mcxicano". 
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tos retoricos de la estetica del siglo XVIII. EI realismo landi\'ariano se 

caracteri:a ror presentar un caracter testimonial en tomo de un luga r 

y un momento historico, por el rechazo de dimensiones fanulstic as 0 

simb61icas y por la intencion informativa. La experiencia adquirid a por 

el poeta durante su estancia en Mexico y Guatemala y Ia comunicacion 

permanente con test igos oculares con un mayor caudal de conocimien

tos r.esultan fundamentales a la hora de pergef13r su opus magnum. Asf . ~ 

pues leemos: Quae vidi refero{ qucl~ql~e milli restes oCIIlati , caereroquin 
veracissimi, rerulere ' 8, Landfvar se atribuye .entonces el merit~ de la \1~
racidad y asegura haberse basado sobre la observaci6n ·directa y sobre 

el relata de testigos muy confiaLles. Frecuentemente, el prefacio ejer~f' 
su fLlnr.i6n soble el lector del·texto. EI guatem:tlteco presupone un ' tipo 

de lector como destinatario explfcito de su obra: el europeo culto de In 
Iiuscracion, de~conoce:.:lor de Ami!rica. Transmi tir informacion acerca 

de 10 ~ :nericano responde a une> clara finalidad didactica que se suma a 

la intencion d::: propiciar otro tipo de relac.iones intemacionaies con los 
eu ropeos , diferentes de las existentes enrollces para America. 

Con respecto a 1m libros VII y VIII, consagrados a 18s riqucza3 

sUDterrane :> s, Lar,dh'ar escribe ' Ad fodinas quod arriner, plura in hoc 
r.armine ·.lesiduari fmeor. Neque ellim rnihi proposui exactissLnwm ejus 
laboris noti'iar'! exhibe tei qaippe qui magnae molis volumen e):i.'5e rer; seJ 
p!·'.1ecipua dumtaxat, sciwql/ e digniora 'Q. Su objetivo no es se r minucio.'o, 

sino mas hien ev itar el detaltismo y dej ur a ~al\'o su respon sabilidad 

frente a los datos que no hara constar. Ambos cantos repr<!sentan un 

himno al trabajo y al hombre, tenaz en la lucha con la natura!e:a y 

habi! para obtener sus beneficios. En opinion de Rodrfguez Gil (195 2: 

50), dichos libros son los mas aridos de leer porque en ellos prcdomina 

18 "1\arro las cosas que vi y las quc me refir icran testigos oclliares, par otra parte muy "craces. 
Me preocupe JJemas por comproba r las afirmac iones -pocas en verdad- sostenidas ror la 
au toridad de los testigos". 
19 "Confieso que en 10 relativo a las minas falta mucho en este poema; pues no me propu,e 
dar minuciosa noticia sa bre cste trabajo. daJo que exigirfa un libra \'oluminoso: sino ,ola· 
mente acerca de 10 mas digllO de ser conocido". 
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la parte didactica. Sin embargo, el didactismo es uno de los aspectos 
mas destacados del carmen landivariano. 

La segunda parte del Monitam echa lu ;: sobre uno de los pilares 
mas destacados de la obra: la busqueda de claridad expresiva. En raz6n 
de ello, movido por escrupulos de orden teol6gico y en prevenci6n de 
la censura, el jesuita advierte al lector que ha de men'cionar reiteradas 
veces a las divinidades antiguas: Denique ut inoffenso pede carmen hocce 
percurras, Lector benevole, te monitum velim more me poetico locucurum, 
qltotiescumque inanium Antiquitatis numinum mentio inciderit. Sancte 
equ idem scio, ac religiose profiteor, hujusmodi commentitiis naminibus 
sensum nullwn inesse, nedu1l1 vim, ac potestatemlO • La presencia de estas 

divinidades responde a una exigencia de la tradici6n, entendida como 

una precondici6n necesaria para la aemulatio y la alusi6n (Conte, 1986: 

37) . A prop6sito de este pasaje, recordemos que, en general, el prefacio 

ejerce su funci6n sobre ellector del texto. De acuerdo con la tradici6n 

literaria, el autor acostumbra alabar 0 vituperar en el pr610go a los 

lectores. Las llamadas de afecto positivo se mueven desde el elogio 

desmedido hasta la mas cruel indiferencia, crueldad a insulto (Marre

ro Fente, 1999: 86). En el prefacio de la Rusticatio, nues tro poeta se 

gana la simpatfa del lector mediante una valoraci6n mesurada (Lector 

benevole). 

En la edici6n de Bolonia el Moniwm figura despues de la oda Urbi 
Guatimalae, como una pausa que pone freno al fluir de las .emociones 

del v~l.te. En los nuevos parrafos, Lanciivar sigue b~scandot retener al 

lector con un aparato retorico que apunta a la captatio benetlolentiae. 
Landivar se esfuerza por lograr dicha captaria apelando a la t6pica de 

la modestia (Verear ramen, ne dum isra perCHrreris, aliqua interdwn su
boscura offendas11 ), valorizando el tema e insistiendo en la dificultad 0 

1O "Finalmente, l'a ra que sin tropie:os recorras este poema, lector benevolo, qu iero adverrirte 
que hablani segun el estilo poetico, cuantas veces ocurrie re nombrar las vanas d ivinidades 
antiguas. Pues se de sobra y 10 confieso religiosamente que ta les numenes fabulosos no 
tienen facultad alguna, ni mucho menos fuer:a y poder". 
'I "Tcmo. Sil) embargo, que alleer esto encuentres algunos rasajes oscuros". 
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imposibilidad de expresar en hexametros latinos temas tan nuevos y des

conocidos para los lectores europeos como 10 marc.villoso americano: !: 

In argumemo quippe adeo difficili omnia latino venit ita exprimere, Itt ve l 
rerum ignaris sltb aspectum cadant, arduum quidem est; ne dicam impossi
bilell

• El poeta guatemalteco se mueve en medio de una tensi6n enrre la 

funci6n referencial de los textos informativos y la funci6n poetica que 

domina la creaci6n Iiteraria. Asimismo, menciona cl minucioso trabajo 

al que fue sometida la editio princeps para dar origen a la editio ahera: 
Nihilominus claritati, qua potui diligentia, ut providerem, pluriml£1n in iis, 

quae nunc primltm in lucem prodellnt, adlaboravi vulgalQ vero ad inwdem 
re1.locavi; in quibus plUTa mutavi, non nulla addidi, aliqua slLbstraxiH .. La 

edici6n de Bolonia es, pues, el resultado de un proceso de transforma

ci6n fundado en cuatro categorfas de modificaci6n: mutaci6n (mutavi), 
supresi6n (substraxi) , adici6n (addidi) y traslaci6n (mlltal'i). Por ultimo, 

para asegurarse definitivamente la captatio benevolentiae del iector 
(Curtius, 1975: 123), Landfvar suma al t6pieo de la modestia ls, el t6pico 

literario de la egestas de la lengua latina, planteado ya por Lucrpcio en 

el De rerum natlLraZ6 • En tal sentido, eI jesu ita legitim a su insuficiencia 

21 En opini6n de Vargas Alquicira (1986:'49), '10 maravilloso americano' es un fen6meno 
'literario que abarca tres temas fundamentales: la antigua cultura indigena, la ciudad de 
Mexico y sus riquezas y la Virgen de Guadalupe. Por su parte, Heredia Correa (1994) se 
refiere a cuatro temas de la cultura novuhispana que tienen una importancia primordial 

. en b cunformaci6n de una conciencia de identidad nacional: la ge" ~r3f'ia y el territorio, la 
_ oposicion criollos-peninsulares, la ~om'f1idad de costumbres, ins~itllciones y tr'adiciones y 
• -Ia asuncion por parte de los criollos de la histori3 de los pueblos indigenas como su propia 

historia. ~ 
13 "Pues expresar todo en verso acerca de tan dificil argumento, tle modo que 10 perciban 
aun los profanos, es ardua tarea, por no decir imposible". 
14 "Can todo, para atender a la claridad con la mayor diligencia posible, trabaje empenosa
mente en esto que ahora por primera vez sale a la 1m publica, en \ , . Jad \'olvi al yunque 10 
antes \11 divulgado, introduje varios cambios, aI'iadi algunas cosas y suprimi otras". 
'~En d prologlls de las Lauda(iones quinque en honor a Ignacio Duarte y Quir6s, fundador 
dd Cole12io Monserrat de C6rdoba, el P. Peramas escribe: Wud "(iam (~ mlo monilUm. non 
omnia m; de Duar(io sing1l1is ora(ionibus dixisse { ... J. 
~6 l'Jec me animi fallit Graiorum obscura repert3 / difficile inlustrare L.lrinis versibus esse, 
/ multa novis verbis praesertim Clim sit agendum / propter eges.Jtem linguae e( rerum 
novir.ltem. (Lucr. I 136-139). 
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lingliistica \' a liendose de su memoria poetica l1 y recorda ndo los disti

cos elegiacos de Golmario Marsigliano l8 (Hell! quam difficile esc \Ioces 
reperire, modosqlle / addere, CIlm novicas incegra rebus ines[. / Saepc mihi 
deenmt (jam nllnc praesentio) voces: / saepe repllgnabic \'ociblts ipse 1110-

dlls.p que apuntan a la dificultad de cantar en latfn temas nuevos y de 

dific il descr ipci6n . Esta declaraci6n no implica solamente una defensa 

d~ la poetica neoc\as ica y un rechcizo del Barraco conside rado un mo

vimien to oscuro, segun e l-~'lismb decla ra al comienzo d~ 1 L. fJ 0, sinQ 

, fund amental mente una comprensi6n sirilUit;\.nea de 19s aspectos op~cos 
y distorsionacios del lenguaje, por un lado, y de la confusi6n que rbdea 

al conocimiento europeo r.especto de America, por otro. Su prop6sito 

es demostra, que los textos escritos en lenguas romances han sido in

capaces de representar todo aquello que t rasciende los parametrus de 

belleza as~)Ciados con la g~ograffa del viejo mundo. 

*** 

Con respec to at espacio peritex tuat, Lois (2001: 163-164) afirma: 

"DesJc. el 'in )mento en que un autor se lee a sf mismo se autoconsti

tuye como el primer recep tor de su escrit ura , pero es particutarmente 

durante la rees rructuraci6n de la arqui tectura peritextual de U:1 Itbro 

cuando mas avanza hacia la zona de la recepci6n. Parad6jicamente, 

desde alIi suele recapitut ar el proceso de producci6n de sentido de la 

l'Tumamos aqui la exrresi6n de Conte (1 986). 
~'G)lmarius Marsiglia nus es el seud6nimo de Gi rolamo Lagoma rsini, j~su ita del siglo XVI!I 
(1693·1773). 
2' "iOh, cuan d iffeil es hallar \'ocablos y descubrir metros, en asuntos [Otalmente nuevos! 
Con frecuencia Ira desde ahora 10 rresiento), me faltaran las palabras y a menudo eI ritmo 
se rebebd contra las voces". 
) U En R. ~t I 1· 6, el poeta asi se expresa : Obtegat arcan is alius sua sensa fig uri s, / Abtrusas 
QUJ,UI11 nemo penetra re latebras / A usit , et ingrato mentem torq uere labo re; / Tum sensum 
brut is aptct, gratasque loquel as ; / Impleat et campos armis et funere terras, / Omniaque 
armat(l def,elle t milne regna. ("Que otro oculte sus pensa mientos bajo simbolos misteriosos, 
Cli pS abstrllsas t iniebbs nadir osa penetrar ni torturar la mente con esiuerzo ingrato. Que 
Jtrlhlly3 a los ani males ra: 6n )' gratas com'ersaciones; Ilene: los campos de armas y b tierra 
de r.llIertl' r :Jr r3se raJ os Ius remos con 501daJ os guerreros."). 
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obra, es decir, proyectarse h ac ia una regi6n desconocida por el lector. 

En suma, la dialeetiea tex to-pe ritex to no es separable de la dia lect ica 

autor-lector as t como tampoco suele se r ajena a la d ia lectica texto-con

tex to de situaci6n". 

EI m ate rial paratex tual det a llado aq uf pone de m ani fies to pautas 

que orien ta n la leetura de la Ruscicatio Mexicana en terminos de una 

tensi6n no resuelta que se expresa a traves de juegos de opos ie iones. 

EI destie rro es el m'ot ivo ex tra tex tu al q':le ve rtebra todo el carmen y a 

partir del cual las fu erzas pol ares se red ucen a dos enfrentamie n tos: 

10 europeo y 10 amer icana , 10 objetivo y 10 subjetivo. Como criollo , 

Landfva r pe rtenece a ambos universos cultura les: Europa '1 America. 

En cuanto a la expres i6n de 10 objetivo, el je.;uita se vale de h Lmc io[-, 

referencia l que subraya la intenci6n informat iva y propag3!',::ibr ica d el 

poema. Sin embargo, tambien recurre a la funci6 n poetica cuanJo deja 

flui r su fnti ma nostalg ia. A unq ue predomina e i aspecto inrormat ivo , el 

tex to adquiere ademas sent imiento nos ta lgico y ex altad,' 7' de b pat ri :; 

tan cerean a y tan lejan a al mismo tiempo. EI a nalisis de la a rqUlce::tura 

peritex tuaJ da cuenta, pues , de la evolucion creati'a Jc iq Ri.l.scicatio 
ivfexlcana , asf como tambien hace explfc itcs los co nt rast es ided6gicc :: 

y estet icos no resuel tos. Su concepcion y St : gl'nesis c re8dora se n:;{i ll elt 

como un mo\' imiento q ue n ace can e l desbo rde ex6tico de la editio 
princeps y concluye can el trabajo s6lido y mad uro de la editio alcera. un 

monumento literario. Para en te nder y profu nd iza r, pues, es ta d inamica 

genetiea s610 es n ecesa rio fr a nquear el umbra\. 
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