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al psicoanalisis y la historia de las
religiones (dos de las formas en que
occidente ha pretendido racionali-
zar incluso lo irracional), descuida
un tanto la propia tradici6n litera-
ria. Esto se nota cuando al compro-
bar la importante presencia de ver-
sos triacentuados, afirma que el rit-
mo ternario "implica un abandono
de la m6trica tradicional"; cuando
es precisamente este ritmo el mas
caracterfstico de la versificaci6n

cldsica espafiola desde Garcilaso
("En tanto que de rosa y de azuce-
na") e incluyendo al mismo San
Juan de la Cruz ("Con ansias en
amores inflamada", "los valles soli-
tarios nemorosos"). Tambien cuan-
do se intenta establecer las diferen-

cias entre Westphalen y el surrea-
lismo y se le compara con el perua-
no Oquendo de Amat, cuando ha-
brfa sido mas util la comparaci6n
con un surrealista ortodoxo o cerca-

no a la linea po6tica de Westphalen.
Estos dos riesgos de la propuesta

inicial no pueden opacar las virtu-
des crfticas de Fernandez: honesti-

dad, seriedad y rigurosidad acade-
mica; ni tampoco la importante
contribuci6n que este libro repre-
senta, y que, como subraya el pro-
loguista, resulta ya "fundamental
dentro de una bibliograffa westpha-
liana que serd muy abundante en el
futuro".

Javier Agreda S.
Universidad de San Marcos

Juan Rulfo. Toda la obra. Edicion

critica. Claude Fell, coordinador.
Coleccion Archivos, Paris/Madrid,
1992.
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a la cautela con que en 1987 el Fon-
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edici6n simplemente Obras,-y ello
diez aftos despu6s de que Jorge
Ruffinelli publicara una primera
recopilaci6n para la Biblioteca Aya-
cucho como Obra completa, esta
edici6n de la prestigiosa Colecci6n
Archivos se denomine Toda la obra

cuando, entre las ausencias mas
notables, se hallan los cuentos "Na-
die, sino un genio" y "Se nos enfri6
el comal", publicados en peri6di-
cosEl Sol de Mexico en la Cultura y
Sdbado del Unomcisuno- durante

los homenajes a Rulfo en 1986, y
jamas recogidos en libro hasta el
presente y, entre la veintena larga
de artfculos faltantes, el no menos
imprescindible "Pedro Pcramo,
treinta afos despues", fundamen-
tal para toda aproximaci6n de crf-
tica genetica.

Sin embargo, y a pesar de que no
se encuentran todos los textos de

conferencias y entrevistas que hu-
bieramos deseado, los aquf publica-
dos, contribuyen sin duda a estable-
cer, desde los andamios del mate-
rial extraliterario y para-textual,
no pocas clarificaciones estructura-
les -y hasta de interrelaci6n signi-
ficativa- entre cuentos, guiones ci-
nematograficos y su peculiar no-
vela Pedro Pdramo, todos ellos pro-
lijamente anotados y sistematiza-
dos en la presente edici6n merced a
la encomiable y puntual labor de
Sergio L6pez Mena que los presenta
en dos secciones: la primera con-
formada por El Llano en llamas y
Pedro Pcramo y los textos restan-
tes, bajo el rubro de "Otras letras".

Apartado de los centros literarios
y del poder, Juan Rulfo nunca pa-
reci6 sentirse obligado a cumplir
con el mandato literario de produ-
cir un libro anual. En la pagina 448
de la edici6n que nos ocupa, Jorge
Ruffinelli, en su excelente trabajo
"La leyenda de Rulfo: C6mo se
construye el escritor desde el mo-
mento que deja de serlo", transcribe

edici6n simplemente Obras,-y ello
diez aftos despu6s de que Jorge
Ruffinelli publicara una primera
recopilaci6n para la Biblioteca Aya-
cucho como Obra completa, esta
edici6n de la prestigiosa Colecci6n
Archivos se denomine Toda la obra

cuando, entre las ausencias mas
notables, se hallan los cuentos "Na-
die, sino un genio" y "Se nos enfri6
el comal", publicados en peri6di-
cosEl Sol de Mexico en la Cultura y
Sdbado del Unomcisuno- durante

los homenajes a Rulfo en 1986, y
jamas recogidos en libro hasta el
presente y, entre la veintena larga
de artfculos faltantes, el no menos
imprescindible "Pedro Pcramo,
treinta afos despues", fundamen-
tal para toda aproximaci6n de crf-
tica genetica.

Sin embargo, y a pesar de que no
se encuentran todos los textos de

conferencias y entrevistas que hu-
bieramos deseado, los aquf publica-
dos, contribuyen sin duda a estable-
cer, desde los andamios del mate-
rial extraliterario y para-textual,
no pocas clarificaciones estructura-
les -y hasta de interrelaci6n signi-
ficativa- entre cuentos, guiones ci-
nematograficos y su peculiar no-
vela Pedro Pdramo, todos ellos pro-
lijamente anotados y sistematiza-
dos en la presente edici6n merced a
la encomiable y puntual labor de
Sergio L6pez Mena que los presenta
en dos secciones: la primera con-
formada por El Llano en llamas y
Pedro Pcramo y los textos restan-
tes, bajo el rubro de "Otras letras".

Apartado de los centros literarios
y del poder, Juan Rulfo nunca pa-
reci6 sentirse obligado a cumplir
con el mandato literario de produ-
cir un libro anual. En la pagina 448
de la edici6n que nos ocupa, Jorge
Ruffinelli, en su excelente trabajo
"La leyenda de Rulfo: C6mo se
construye el escritor desde el mo-
mento que deja de serlo", transcribe

417417

Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar
Copia para uso académico y personal prohíbida su reproducción

1 de 7 
Monday, March 31, 2025



418 REVISTA DE CRfTICA LITERARIA LATINOAMERICANA

fntegramente la fabula del zorro de
Tito Monterroso que muchos han
insistido, constituye un retrato de
Rulfo. El final de la fabula merece,
por sf solo, su inclusi6n aquf: "...
cuando lo encontraban en los cocte-

les puntualmente se le acercaban a
decirle tiene usted que publicar
mas./ -Pero si ya he publicado dos
libros -respondfa 61 con cansan-
cio./ -Y muy buenos -le contesta-
ban; por eso mismo tiene usted que
publicar otroJ El zorro no lo decfa,
pero pensaba: "En realidad lo que
estos quieren es que yo publique un
libro malo; pero como soy el Zorro,
no lo voy a hacer./ Y no lo hizo".
Puede decirse, en cambio, que su
proyecto literario constituy6 un lar-
go relato mexicano en perpetuo es-
tado de elaboraci6n. Presiones de

amigos y oportunidades circuns-
tanciales lo fueron subdividiendo

en cuentos, novelas, guiones cine-
matograficos y fragmentos varios.
Por afiadidura, Rulfo siempre fue
escaso de palabras y esquivo al en-
sayismo o al ejercicio crftico. Es por
ello que no siempre resulta facil
perseguir y elucidar el trazo his-
t6rico-genetico de sus textos. La
deuda aquf contrafda con Sergio
L6pez Mena es similar a lo ya adeu-
dado a Jos6 Carlos Gonzalez Boixo,
anterior y prolijo editor rulfiano.

La Colecci6n Archivos, siguiendo
las concepciones de la crftica ge-
netica mas reciente, utiliza los pa-
ra-textos en el marco de sus edicio-

nes crfticas, como instrumentos
que arrojan luz y dan cuenta de la
trayectoria de los pre-textos desde
sus orfgenes. Es por ello que echa-
mos tanto de menos ese texto clave
con la historia escritural de Pedro

Pdramo publicado en los Cuader-
nos Hispanoamericanos de Madrid
en 1985. Dates como 6stos, extrfnse-
cos a la obra, extraliterarios unas
veces, extra-textuales otras, revelan
detalles interesantes respecto al

proceso creativo de cualquier autor,
proceso que las ediciones de Archi-
vos ejemplifican mejor que ningu-
na otra edici6n. En el caso de Rulfo,
quien ha roto con la genologfa
tradicional al desarrollar narracio-

nes a medio camino entre re lato y
gui6n cinematografico, ayudan a
establecer parametros crfticos para
abordar una obra que escapaba a lo
que la mayorfa del universo crftico
podfa asimilar y clasificar por
aquel entonces.

Entre las aportaciones mas rele-
vantes con que contribuye esta edi-
ci6n hay que agradecer a L6pez Me-
na el cotejo minucioso y la anota-
ci6n prolija de todas las variantes
significativas, lo que resulta no s61o
en una fijaci6n textual incompa-
rable, sino que, ademas, el rastreo
de los pre-textos de nueve de los
cuentos de El Llano en llamas pu-
blicados con anterioridad en revis-

tas y suplementos literarios como
Pan, America, Mexico en la Cultu-
ra y Metcfora - aunque falta aquf el
Anuario del cuento mexicano que
public6 el Instituto Nacional de Be-
llas Artes en 1955 y omitido en el
cotejo de L6pez Mena-, asi como
siete secuencias de Pedro Pdramo

publicadas previamente a la edici6n
prfncipe de 1955 en Las Letras Pa-
trias, Revista de la Universidad de
Mexico y en Dintel, nos brindan nu-
merosas luces adicionales acerca

de la manera en que Rulfo retra-
bajaba infatigablemente sus textos
y los criterios segiin los cuales esco-
gfa o descartaba opciones lexicas.

Segun cuenta el propio Rulfo -en
el ya mencionado texto clave que
echamos de menos entre los de ca-

racter autobiografico recogidos en
esta edici6n de Toda la obra-, en
mayo de 1954 comenz6 a escribir en
un flamante cuaderno escolar el

primer capftulo de una novela que,
durante muchos aftos, habfa ido
tomando forma en el silencio de su
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discurrir interior. Aquel manus-
crito que se llam6 sucesivamente
Los murmullos o Los murmuros
-segun aparece en el lomo del me-
canuscrito de 127 paginas conser-
vado en el Centro Mexicano de Es-
critores-, Una estrella junto a la
luna y, apareci6 publicado en mar-
zo de 1955 como Pedro Pdramo,
nombre aparentemente no atribui-
ble a Rulfo. Una vez mas, era la
prosecuci6n de la obra que tempra-
namente intent6 desde 1939 y cuyo
fallido anticipo de novela urbana,
de haber nacido, se hubiera llama-
do acaso Un pedazo de noche, (uno
de cuyos fragmentos aparece a pa-
ginas 311-316 dando inicio a la sec-
ci6n "Otras letras") y que pudo ha-
ber continuado -o no- en su tan
anunciada La cordillera o en el ja-
mas aparecido libro de cuentos
Dias sin floresta, en fin, en cual-
quier secuencia de la perenne es-
critura y reescritura de Rulfo.

En ese mismo texto autobiografi-
co relata tambi6n c6mo la segunda
promoci6n de becarios del Centro
Mexicano de Escritores integrada,
entre otros, por Juan Jose Arreola,
Alf Chumacero, Ricardo Garibay,
Miguel Guardia y Luisa Josefina
Hernandez, ley6 y reley6 la obra de
Rulfo en el marco del taller litera-
rio que los congregaba todos los
miercoles por la tarde en una casa
de la calle Yucatan. Aquella des-
concertada recepci6n temprana de
Pedro Paramo prefiguraba en sus
divergencias la incomprensi6n que
signarfa el transito inicial de la no-
vela. En tanto Arreola, Chumacero,
Shedd y Xirau consideraban que la
novela iba bien, Miguel Guardia
sentfa que el manuscrito era ape -
nas un mont6n de escenas deshil-
vanadas. Ricardo Garibay y otros
escritores mas j6venes insistfan
que el libro era una porquerfa. El
poeta guatemalteco Otto Raill Gon-
zalez aconsej6 a Rulfo que antes de

sentarse a escribir una novela, le-
yera muchas. 'Leer novelas -co-
ment6 Rulfo- es lo que [he] hecho
toda mi vida". Rulfo recordaba que
les resultaba diffcil aceptar una no -
vela que se presentaba con aparien -
cia realista, como la historia de un
cacique y en verdad era el relato de
un pueblo: una aldea muerta, en
donde todos estaban muertos, in-
cluso el narrador, y sus calles y
campos son recorridos uinicamente
por las animas y los ecos capaces
de fluir sin lfmites en el tiempo y en
el espacio. [Juan Rulfo, "Pedro Pda-
ramo, treinta afios despues". Cua-
dernos Hispanoamericanos, 431-
432 (1985): 6].

Aquel manuscrito, estuvo "extra-
viado" hasta 1980 y otro gran editor
de Rulfo, Jose Carlos GonzAlez
Boixo, no tuvo acceso al mismo al
preparar su edici6n para Catedra
de Madrid. Cuando el Fondo de
Cultura Econ6mica comenz6 a edi-
tar la serie de 'Letras Mexicanas"
le pidi6 "algo" a Rulfo para ver 'si lo
podfan publicar". Como el original
estaba en el Centro Mexicano de
Escritores para amparar la beca
Rockefeller que Rulfo recibi6, este
entreg6 el borrador a la editorial
que lo public6 sin mas, cambiando-
le de tftulo.

Una leve supervivencia faulkne-
riana -detectable tambi6n en otros
escritores hispanoamericanos coe-
tAneos y posteriores a Rulfo- se re-
fleja en la busqueda y definici6n del
poblado ucr6nico-ut6pico de Coma-
la donde transcurre la narraci6n.
Ese lugar mftico-gen6rico, ese con-
dado de Yoknapatawpha que a pe-
sar de la diversidad de graffas, tie-
ne un origen comdin indiscutible en
la localizaci6n de varios relatos de
la saga rulfiana: En una entrevista
clave con Fernando Benftez -que
tampoco ha sido recogida en el Dos -
sier de la presente edici6n-, al ha-
blar sobre Comala, Rulfo aclar6:
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El pueblo donde yo descubrf la
soledad, porque todos se van de bra-
ceros, se llama Tuxcuacuesco, pero
puede ser Tuxcuacuesco o puede ser
otro. Mira, antes de escribir Pedro
Pdramo tenfa la idea, la forma, el
estilo, pero me faltaba la ubicaci6n
y quiza inconscientemente retenfa
el habla de esos lugares. [Fernando
Benftez, "Conversaciones con Juan
Rulfo", Inframundo (Hanover:
Ediciones del Norte, 1988) 7.]

Ciertamente la ubicaci6n y deno-
minaci6n de Tuxcuacuexco-Coma-
la no se hallaban bien defi nidas
aiun entre la publicaci6n de El Lla-
no en llamas (1953), y Pedro Pa-
ramo (1955). La pista la proporcio-
nan, precisamente, los para-textos
y las publicaciones parciales de
esos afios. En el Anuario del cuento
mexicano que public6 el Instituto
Nacional de Bellas Artes en 1955, y
a cuya omisi6n nos referimos con
anterioridad, aparece confinado en-
tre las ultimas paginas, adonde lo
arrincon6 el orden alfabetico co-
rrespondiente a su autor, un cuento
clave para la saga gen6tica que
transform6 a la cabecera municipal
jalisciense de Tuxcuacuexco en Co-
mala. Se trata de "El dfa del de-
rrumbe", no inclufdo en El Llano
en llamas sino hasta la novena re-
impresi6n, en 1970. (Que cierta-
mente debiera considerarse segun-
da edici6n por la naturaleza de los
cambios: desaparece el cuento "Pa-
so del Norte' y se incluyen 'El dfa
del derrumbe" y "La herencia de
Matilde Arcangel"). Las referen-
cias a Tuxcuacuexco son indirectas
pero, tangencialmente, situan par-
te de la acci6n en ese lugar:

... Yo por esos dfas andaba en
Tuxcacuexco [sic] .... Oye Melit6n,
se me hace como que en Tuxcua-
cuexco no existe ninguna iglesia.
,Ti no te acuerdas? ... [Juan Rulfo,
"El dfa del derrumbe" en Anuario

del cuento mexicano. 1955 (M6xico:
INBA, 1955) 2911.

A fines de 1954 Rulfo entreg6 pa-
ra el primer nfimero de Las Letras
Patrias un texto titulado "Un cuen-
to", que apareci6 tambien en 1955:

Fui a Tuxcuacuexco porque me di-
jeron que allf vivfa mi padre, un
tal Pedro Pdramo. Mi madre me lo
dijo. Entonces le prometf que irfa a
verlo en cuanto ella muriera. Le
apret6 las manos en sefial de que lo
harfa; pues ella estaba por morirse
y yo en un plan de prometerlo todo.

Probablemente ese texto se ha-
llaba muy cercano a los borradores
lefdos en las sesiones del taller lite-
rario del Centro Mexicano de Es-
critores:

En cuatro meses, de abril a agosto
de 1954, reunf trescientas pdginas.
Conforme pasaba a mAquina el ori-
ginal, destrufa las hojas manus-
critas.

Llegu6 a hacer otras tres versiones
que consistieron en reducir a la
mitad aquellas trescientas pAgi-
nas. Eliminb toda divagaci6n y
borr6 completamente las intromi-
siones del autor. [Juan Rulfo, "Pe-
dro Pdramo, treinta anios despu6s"
6].

Arnaldo Orfila y Alf Chumacero,
respectivamente director y jefe de
producci6n del Fondo de Cultura
Econ6mica, le urgfan a entregar el
libro. A fines de septiembre de 1954
se comenz6 a procesar el manus-
crito en la editorial. En marzo de
1955 apareci6 Pedro Pdramo en una
edici6n de dos mil ejemplares.

Aquella valoraci6n contradicto-
ria en el taller literario prefigur6 el
indudable desconcierto crftico ge-
neralizado que no supo c6mo reac-
cionar ante una obra que excedia y
escapaba las concepciones en bo-
ga. Dos resefias -tambien ausen-
tes del Dossier respectivo- abrieron
las puertas a la recepci6n critica.
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La de Archibaldo Burns 'Pedro Pdi-
ramo o la unci6n y la gallina" pu-
blicada en Mgxico en la Cultura y
'El Pedro Pdramo de Juan Rulfo"
por Alf Chumacero en la Re vista de
la Universidad. Rulfo jamtis olvid6
aquellas primeras resenias desfavo-
rables. Sobre la de Burns afirm6
que, desde el tftulo, jamas supo que
"diantres" significaba. Respecto de
la resenia de Chumacero, la consi-
der6 injusta "Pues lo primero que
trabaje fue la estructura, y le dije a
mi querido amigo Alf: "Eres el jefe
de producci6n del Fondo y escribes
que el libro no es bueno"; Alf me
contest6: "No te preocupes, de todos
modos no se vendera". Y asf fue:
unos 1500 ejemplares tardaron en
venderse cuatro atios. 'El resto se
agot6 regalandolos a quienes me los
pedfan". [Juan Rulfo, 'Pedro Pdra-
mo, treinta afios despu6s", 7]. Es
imposible resistir la tentaci6n de
transcribir algo mas de la resenia
de Chumacero que el brevfsimo
pArrafo y la nota (p.485) que le dedi-
ca Gerald Martin en su despliegue
de la recepci6n (pp.471-545). "Vista
panoramica: La obra de Juan Rulfo
en el tiempo y en el espacio"; y ello,
porque genesis y recepci6n consti-
tuyen los dos polos mas importan-
tes de este tipo de ediciones: "Casi
desconocido apenas hace dos anios,
con la publicaci6n de su libro
inicial El Llano en llamas 1953,
Juan Rulfo atrajo poderosamente
la atenci6n de la crftica y de los
lectores enterados. Su inmediato
prestigio naci6 de unos cuantos
cuentos -sencillos algunos, compli-
cados los menos- sobresalientes
por la calidad que ha de ser impres-
cindible en todo cuentista: la de sa-
ber "contar" ... Su libro contiene el
balance de varios afios de apren-
dizajey, con no pocas muestras, se
situia entre los mejores logrados de
nuestras ultimas generaciones ...
Tal parece, pues que el cuento es el

campo id6neo en que se ejercita la
pluma de Juan Rulfo. La novela es
otra cosa. En ella no valen id6nticas
armas. La hermana mayor del g6-
nero exige tratamientos que apoyen
una historia si no mds dilatada sf
menos sujeta a un acontecimiento
unico. Rulfo ha pasado ahora de
sus desvelos en el cuento a los de la
novela. Su Pedro Pdramo es la pri-
mera prueba de ese ensanchamien-
to en el cual, sin desmentir los
aciertos arriba senalados, se
arriesga a abordar temas muy co-
nocidos por 61 pero estructurados
en diferente forma ... En el esque-
ma sobre el que Rulfo se bas6 para
escribir esta novela se contiene la
falla principal. Primordialmente
Pedro Paramo intenta ser una obra
fantastica, pero la fan tasfa empieza
donde lo real aun no termina. Des -
de el comienzo ya el personaje que
nos lleva a la relaci6n se topa con
un arriero que no existe y que le ha-
bla de personas que murieron hace
mucho tiempo. Despu6s, la llegada
del muchacho al pueblo de Comala,
desaparecido tambi6n, y las subsi-
guientes peripecias -concebidas
sin delimitar los planos de los va-
rios tiempos en que transcurren-
tornan en confusi6n lo que debi6
haberse estructurado previamente
cuidando de no caer en el adverso
encuentro entre un estilo preponde-
rantemente realista y una imagi-
naci6n dada a lo irreal. Se advierte,
entonces, una desordenada compo-
sici6n que no ayuda a ha cer de la
novela la unidad que, ante tantos
ejemplos que la novelfstica moder-
na nos proporciona, se ha de exigir
de una obra de esta naturaleza. Sin
nucleo, sin un pasaje central en
que concurran los demds, su lectu-
ra nos deja a la postre una serie de
escenas hiladas solamente por el
valor aislado de cada una. Mas no
olvidemos, en cambio, que se trata
de la primera novela de nuestro
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joven escritor y, dicho sea en su
desquite, esos diversos elementos
reafirman, con tantos momentos
impresionantes, las caliddes ini-
cas de su prosa". [Alt Chumacero,
'El Pedro Paramo de Juan Rulfo",
Universidad de Me'xico, vol. IX,
niim. 8, abril de 1955].

El "fragmentarismo" en la orga-
nizaci6n de los materiales narrati-
vos sembr6 el desconcierto. Rojas
Garcidueinas afirm6 que no existfa
"plan ni esquema que organicen el
todo" y Joseph Sommers consider6
-igual que Chumacero- que la
obra carecfa de estructura.

Debido a deficiencias editoriales,
las setenta secuencias que compo-
nen la narraci6n y que obedecen a
una sintaxis mas bien visual, pro-
cedente de las t6cnicas cinemato-
graficas -recuerdese la larga vin-
culaci6n de Rulfo con el guionismo
y el cine-, no siempre presentaban
los espaciamientos correspondien-
tes. Asf, para algunos crfticos re-
sultaron sesenta y ocho o sesenta y
siete y para otros, fueron sesenta y
seis, sesenta y cinco y hasta cin-
cuenta y siete. A la edici6n de Gon-
zalez Boixo debemos la restaura-
ci6n puntual de la correcta distri -
buci6n de las setenta secuencias.

La crftica no sabfa donde ubicar-
se para leer aquella novela estruc-
turada mediante "tomas' que obe-
decfan a una sintaxis cinematogra-
fica cuyos flashbacks y flashfor-
wards distorsionaban la trama no-
velistica en todos sus posibles teji-
dos habituales. Mariana Frenk y
Carlos Blanco Aguinaga estuvieron
entre los primeros en advertir que
la con fusion estructural de las es-
ceenas deshilvanadas era de la cri-
tica y no de Rulfo: "Desde luego, la
novela tiene una estructura gene-
ral muy estricta, aunque no apa-
rente en ninguna separaci6n de
partes que romperfa la unidad de
un momento de tiempo que es toda

la narraci6n'. [Carlos Blanco Agui-
naga, "Realidad y estilo en Juan
Rulfo" en Revista Mexicana de Lite -
ratura, T. I, N9 1 (1955), recogido en
el Dossier de esta edici6n a pp. 704-
7181. 'El procedimiento mas audaz
y revolucionario de todos los recur-
sos aprovechados por la nueva t6c-
nica novelfstica es el deliberado de-
sorden cronol6gico, la dislocaci6n
de las secuencias temporales, los
cortes y saltos hacia adelante y
atrds". [Mariana Frenk, "Pedro PA-
ramo" en Recopilaci6n de textos so -
bre Juan Rulfo. (La Habana: Cen-
tro de Investigaciones Literarias,
1969) 87; texto clave de su traduc-
tora al alemdn que echamos de me -
nos en el Dossier de la presente
edici6n].

Pero en tanto la crftica temprana
s6lo lograba confrontar a Pedro P& -
ramo con el canon existente a la fe-
cha, buscaba con ahinco casilleros
disponibles en las estanterfas de la
novela indigenista, o de la Revolu-
ci6n, o regionalista; y dado que no
llegaban aun los grandes embar-
ques de etiquetas del "realismo ma1-
gico' y otras maravillas clasificato-
rias; habfa que conformarse con lo
que habfa. El universo de lecturas
de Rulfo se distanciaba mas y mAs
del de la mayorfa de sus crfticos. De
no ser por alguna pista que se de-
jaba caer en entrevistas aquf y alla,
nadie buscaria acercarlo a Joseph
Heller antes que a Agustfn Yafiez o
a Miodrag Bulatovic antes que a
Martfn Luis Guzman. Basta revi-
sar parte de sus impresionantes
lecturas en el texto de la conferen-
cia de Chiapas [Juan Rulfo, 'Situa-
ci6n actual de la novela contempo-
rdnea" en ICACH, N9 15 (1965),
Tuxtla Guti6rrez, julio-diciembre,
111-122; original que hubi6ramos
preferido ver citado en lugar del
posterior -y modificado por la Re-
vista de la Universidad de Mexico-
que apareci6 quince anios despu6s y
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que se presenta en "Otras letras" a
paginas [371-379] para percatarse
la vastedad de lo que ape nas era
una gufa basica de lecturas del au-
tor a quien Otto Ratil GonzAlez
aconsej6 leer muchas novelas. Rul-
fo conocfa la obra de Ramuz mejor
que muchos suizos y lefa y relefa
los cuentos y la novelfstica -fun-
damentalmente Trampa 22- de Jo-
seph Heller, cuando pocos nortea-
mericanos sabfan adln quien era.

Al privilegiar aquf los aspectos
de genesis, totalidad y recepci6n -lo
medular de este proyecto de edicio-
nes crfticas- no soslayamos en lo
mfnimo la gran aportaci6n de las
dos secciones especialmente escri-
tas para esta edici6n. Me refiero a
la "Historia del texto" donde ade-
mas de los ya citados trabajos de
Ruffinelli y Martin, se incluyen los
estudios de Norma Klahn 'La fic-
ci6n de Juan Rulfo: nuevas formas
del decir", y de Walter D. Mignolo
"Escribir la oralidad: la obra de
Juan Rulfo en el contexto de las
literaturas del 'Tercer Mundo'" y la
quinta secci6n destinada a desple-
gar las "Lecturas del texto" con im-
portantes contribuciones como las
de Jose Carlos Gonzalez Boixo "Lec-
tura temAtica de la obra de Juan
Rulfo", de Evodio Escalante "Texto
hist6rico y texto social en la obra de
Rulfo", de Yvette Jimenez de Baez
"Historia y sentido en la obra de
Juan Rulfo", de Jose Pascual Bux6
'Juan Rulfo: los laberintos de la
memoria", de Florence Olivier "La
seducci6n de los fantasmas en la
obra de Juan Rulfo", de M6nica
Mansour "El discurso de la memo-
ria", de Hugo Rodrfguez-Alcald
"Miradas sobre Pedro Pdramo y la
Divina Commedia", y, por uIltimo,
"El gallo de oro o el texto enterrado'
de Milagros Ezquerro.

Edici6n esplendida, sin la menor
duda, con la que todos nos regoci -
jamos. Son de lamentar algunos

detalles como la inconsistencia de
los propios colaboradores al citar en
sus artfculos Elilano en llamas con
la primera 1 de Ilano en minuscu-
las, cuando L6pez Mena invierte un
enorme y valioso trabajo en resti-
tuirle la L mayUscula pues, como
bien explica: "un tlrmino que al pa-
so de las ediciones decant6 su cate-
gorfa de nombre propio fue "Llano",
que Rulfo cuid6 de que recuperra
su graffa con LI, perdida en algu-
nos parrafos de 'Nos han dado la
tierra" y de 'El Llano en llamas"
desde las versiones iniciales, a fin
de que hiciera referencia a un lu-
gar preciso. Llano Grande, Rfo
Grande y Cerro Grande, son termi-
nos del siglo XVI que nombran
accidentes geograficos de la regi6n
en que Rulfo situ6 su obra. Hoy per-
viven Llano Grande y Cerro Gran-
de. El Rfo Grande es el Armerfa.
No hay en El Llano en llamas cam -
bios gratuitos". [p. XXXIII] Tam-
bien es de lamentar el desliz en dos
cornisas del liminar que transfor-
man a Jose Emilio Pacheco en Jose
Luis, pero ,qu6 obra de estas pro-
porciones y alcances no tiene algu-
na mfnima opacidad que empanie
sus brillos y hasta fulgores? Un
hondo reconocimiento a la inmejo-
rable labor realizada por este mag-
nffico equipo coordinado por Claude
Fell y un pedido que no puedo dejar
de formularle no s6lo a la admira-
ble colecci6n Archivos sino a todas
las ediciones que aspiran a cierto
rigor cientffico: Cuando auin apa-
recen contados versos de Safo y has -
ta casi libros enteros de Sor Juana
Ines de la Cruz, espero que este in-
fortunado tftulo de Toda la obra, no
vuelva a repetirse en ninguna otra
edici6n de toda la colecci6n.

Samuel Gordon
Universidad de Pittsburgh
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