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Existen pocos trabajos quc ofrczcan una visi6n panorimica del cucnto
mexicano, y todos cllos se dcticnen alrededor de 19701. Los estudios panoramicos
sobre narrativa llegan hasta 19802. Aunquc existen ya numcrosos estudios sobre
dcterminados cucntistas, la historia mas reciente del cucnto mexicano esLi fechada
hacc mris de trcinta anios 3. Lo mas proximo a una vision panoramica del cucnto
contcmporanco lo ofrccen las antologfas de narradores jovcncs4.

Convienc mencionar a los cuentistas mas sobresalicntes surgidos en las tres
dccadas antcriores a 1980, pucs constituycn cl antcccdente directo del cuento

Entre los estudios mis recientes: Luis Leal: "El nuevo cuento mcxicano", en E. Pupo-

Walker, comp: El cuento hispanoamericano ante la critica. Madrid: Castalia, 1973, 280-

295; Bertie Acker: El cuento mexicano conlcmpordneo. Rulfo, Arreola y Fuentes. Madrid:

Playor, 1984; Dolores M. Koch: "El micro-relato en Mexico: Torri, Arrcola, Monterroso",
en Merlin H. Foster y J. Ortega, comps: De la cronica a la nueva narrativa mexicana.

M6xico: Oasis, 1986, 161-177.
2 J. Ann Duncan: Voices, Visions, and a New Reality. Mexican Fiction Since 1970.

Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1986; Jose Joaquin Blanco: "Aguafuertes de

narrativa mexicana, 1950-1980", Nexos, agosto, 1982, 23-40; Emmanuel Carballo: "Las

letras mcxicanas de 1960 a 1981", El Gallollustrado(suplemento cultural de ElDia), nrnm.

1000, 16 doe agosto, 1981,4-9.
3 Luis Leal: Breve historia del cuento mexicano. Mexico: Ediciones de Andrea, 1956.
4 
Gustavo S ainz, comp: Jaula depalabras. Una antologia de la nueva narrativa nmexicana.

Mexico: Grijalbo, 1980; Roberto Bravo, comp: Itinerario inicial. Antologia de la nueva

narrativa mexicana. Mexico: UACH, 1985; Angel Flores, comp: Narrativa hispanoameri-

cana 1816-1981. Ilistoria y antologia, vol. 6: Lageneracion de 1939 en adelante. Mexico.
M6xico: Siglo XXI Editores, 1985.
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contemporanco5. Esta historia se inicia en 1952, con la aparicion deConfabulario
de Juan Jose Arrcola; al anio siguientc se publica El llano en llamas, de Juan
Rulfo6, y un aio decspucs, Los dias enmascarados de Carlos Fuentcs. Sin duda,
Rulfo, Arrcola y Fuentcs son los cuentistas mas estudiados en la historia de la
literatura mcxicana, y su influencia en los cuentistas actuales, asf sea indirecta, cs
fundamental.

En 1960 se publican Dormir en tierra, de Jose Revucltas, y Ciudad real, de
Rosario Castellanos, y con ambos libros de cuentos se inicia una d6cada caracteri-
zada por relatos de corte intimista, cuyos autores mas sobresalientes son Juan
Garcia Ponce, Ines Arredondo, Elena Garro, Sergio Pitol, Jose Emilio Pacheco,
Jorge Ibargiicengoitia y Maria Luisa Puga. En 1964, cl Fondo dc Cultura
Economica publica el volumen Tres libros, de Julio Torri, y al ano siguicntc, las
Obras de Efrn Herncmndez, ambos excepcionalcs prosistas de la d6cada dc 1930.

A partir de 1970, en parte como consecuencia de la crisis de 1968, los
cuentistas muestran una mayor preocupacion por los problcmas politicos del pal's

y por reflejar cl eIcnguaje popular urbano, sin dejar de lado el humor y la
experimentacion con cl gCncro fantistico. Sobresalen Guadalupe Duceias,
Amparo Davila, Salvador Elizondo, Augusto Monterroso, Elena Poniatowska,
Eraclio Zepeda, Jose Agustin y Rene Aviles Fabila. La mayoria de estos cuentistas
ha seguido publicando cuentos dcspucs de 1980.

Aunquc cl objeto de este trabajo son los nuevos cuentistas surgidos en los
uiltimos dicz anos, en cl lapso comprendido entre 1979 y 1988, conviene mencionar
los libros de cuentos mas importantes publicados durante ceste mismo periodo por
los escritores surgidos en las decadas anteriores y quo han seguido cscribicndo:

5 Aquf sc deja de lado el cuento para nifios, el cuento indfgcna y cl cuento chicano, asi como

los cucntos publicados en revistas y suplementos. Otros trabajos importantes publicados

entre 1950 y 1981 son elAnuario del cuento mexicano, publicado por SEP-INBA entre 1955
y 1962; la revista ElCuento, creada y dirigida por cl cuentista Edmundo Valades dcsde 1964
hasta la fecha; las antologias de Emmanuel Carballo (Narrativa mexicana hoy. Madrid:
Alianza Editorial, 1969), Margo Glantz (Onda y escritura en Mexico. Mexico: Siglo XXI,
1971), Enrique Jarmillo Levi (Elcuento erotico en Mexico. M6xico: Diana, 1975) y Aurora
Ocampo (Cuentistas mexicanas del siglo XX. Mexico: UNAM, 1976) y los trabajos de
Mary Joyce Gill: Perimeters of Experience in the Contemporary Mexican Short Story

(Ph.D., Texas Tech University, 1975); D.W. Foster: Mexican Literature: A Bibliography
of Secondary Sources. Metuchen, NJ: The Scarecrow Press, 1981.
6 Existen ya ediciones anotadas de Confabulario definitivo (Mexico: Caledra, 1987, edn.
a cargo de Carmen de Mora) y de El llano en llamas (Mexico: Caitcdra, 1987, edn. a cargo
de Carlos Blanco Aguinaga).

772



EL NUEVO CUENTO MEXICANO, 1979-1988

Nocturno de Bujara (1981) y Cementerio de tordos (1982) de Scrgio Pitol,Agua
quemada (1981) de Carlos Fucntes,De noche vienes (1979) de Elcna Poniatowska,
Muros de azogue (1979) de Bcatriz Espcjo, Andamos huyendo, Lola (1980) dce
Elena Garro, Camera lucida (1983) de Salvador Elizondo, La palabra nidgica
(1983) de Augusto Monterroso, "El gato" y otros cuentos (1984) de Juan Garcia
Ponce, Ojos de papel volando (1985) de Maria Luisa Mcndoza, Terciopelo violeta
(1985) de Scrgio Galindo, No hay censura (1988) de Jose Agustin, y Rio
subterraneo (1979) y Los espejos (1988) de Ines Arredondo 7.

Para un observador atento al desarrollo del cuento mexicano en los uiltimos
anios, resulta evidentc el hecho de que casi todos estos cuentistas son escritores
intimistas, y en sus mas recientes libros han continuado, sin alterar, esta tendencia
en su produccion literaria, dominante ya en la decada de 1960. Las excepcioncs
mais notorias son Augusto Monterroso (que alterna en un mismo libro ensayos,
reflexiones y relatos donde el protagonista puede ser un escrilor en su calidad de
creador) y Carlos Fuentes, Beatriz Espejo y Jose Agustlin, quienes muestran un
marcado interes por haccr evidenctes las transformaciones de la Ciudad de Mexico
y sus habitantes. Son precisamente estos ultimos los escritores de las generaciones
anteriores cuyas preocupaciones coinciden con las de los cuentistas mais jovenes.

Por otra parte, tambicn durantec los uiltimos diez alios se publicaron importan-
tes antologfas personales (de los cuentos de Ram6n Rubin, Francisco Tario,
Alfonso Reycs, Juan de la Cabada, Jaime Torres Bodet) y las Obras complelas de
Ines Arredondo 8, asi como relatos incditos de Julio Torrn9, divcrsas antologias

7 Entre los estudios sobre cuentistas mexicanos de esta decada y las anteriores, sin

mencionar los dedicados a Juan Rulfo y Juan Jose Arreola (cf. nota 6) se encuentran los de

Georgina Garcia Gutierrez: Los disfraces. La obra mestiza de Carlos Fuentes (M6xico: El

Colegio de Mexico, 1981), Yvette Jimenez et al.: Ficcion e historia. La narraliva de Jose

Emilio Pacheco (M6xico: El Colegio de Mexico, 1979), y Serge I. Zaizeff: El arte de Julio

Torri ( Mexico: Oasis, 1983), Wilfrido Corral: Lector, sociedad y genro en Monterroso

(Xalapa: Universidad Veracruzana, 1985).
8 Rain6n Rubin: Relatos del mundo mestizo (FCE, 1985); Francisco Tario: Entre tus deseos

helados (Universidad Aut6noma Metropolitana, 1988); Juan de la Cabada: Antologia

personal (UNAM, 1986); Jaime Torres Bodet: Narrativa completa, 2 vols. (Eosa, 1985);
Vicente Lefero: Puroscuentos (Editores Mexicanos Unidos, 1986); Alfonso Reyes: Prosa

y poesia (Catedra, 1984, edn. anotada, a cargo de James Willis Robb); Ines Arredondo:

Obras completas (Siglo XXI Editores, 1988).
9 Julio Torri: El ladron de ataudes. M6xico: Fondo de Cultura Econdmica, 1988.
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tcmaiticaso1 y gencralcs" del cuento mexicano, y sc inicio una colcccion de cua-
demillos sobre cl cuento contecmporanco 12. En los iltimos dias de 1988 se public6
la Bibliografia del cuento mexicano del siglo XX, de Emmanuel Carballo 13. Esta
actividad editorial muestra el intcrCs quc existe por el gcncro, y seguramcntc
producira un cfecto apreciable en las nuevas promociones de cuentistas y Icctores
del cuento mcxicano.

En este trabajo me dctcndr6 a comentar brevemente las caracteristicas genera-
les de la obra de los cuentistas que han publicado a partir de 1979 14, precisamente

10 Jorge del Campo, comp: Cuentistas de la Revolucion mexicana, 8 vols. M6xico: Luzbel,

1985; Marco Antonio Campos y Alejandro Toledo, comps: Narraciones sobre el movi-

miento estudiantil de 1968. Xalapa: Universidad Veracruzana, 1986; Maria Elvira

Bermidez, comp: Cuentopolicfaco mexicano. Mexico: UNAM-Premix, 1987; Luis Mario

Schncider, comp: Elestridentismo. M6xico, 1921-1927. M6xico: UNAM, 1985; Brianda
Domecq, comp: Acechando al unicornio. La virginidad en la literalura mexicana. M6xico:

Fondo de Cultura Economica, 1986; Gerardo Cornejo, comp: Cuentlame uno (antologia de

cucntistas sonorenscs). Hermosillo: El Colegio de Sonora, 1986.
" Gustavo Sainz, comp: Los mejores cuentos mexicanos. Mexico: Grijalbo, 1982; Jaime
Erasto Cortes, comp: El cuento. Siglos XIX y XX. De Manuel Payno a Jose Agustin.
M6xico: Promexa, Gran Coleccion de la Literatura Mexicana, 1985; Emmanuel Carballo,

comp: El cuento mexicano en el siglo XX. Antologia, 2 vols. M6xico: UNAM, 1986. La

antologia mas difundida hasta la fecha es la de Maria del Carmen Millin: Antologia de

cuentos mexicanos, 2 vols. Mexico: Nueva Imagen, 1977; 7a. ed., 1986.
12 La Universidad Nacional Aut6noma de Mexico (UNAM) inicio en 1982 la serie El Cuento

Contemporinco, en su colecci6n Material de Lectura. En esta serie se han publicado ya mas
de 50 cuademil los, de los cuales poco mas de la mitad son sobre cuentistas mexicanos.

Cada nutmcro contiene una selecci6n de cuentos y una breve presentacion critica.
13 Emmanuel Carballo: Bibliograffa del cuento mexicano del sig lo XX. Mexico: UNAM,

1988 (Departamento de Difusi6n Cultural, Materiales de Extension Academica, 3). Con-

tiene fichas bibliograficas de libros de cuentos publicados de 1900 a 1987, organizados por

orden cronol6gico (la. parte) y alfab6tico por autores (2a. parte). Informacion complemen-
taria puede encontrarse en el libro de Josefina Lara: Diccionario biobibliogrdfico de

escritores Contempordneos de Mexico. Mexico: Instituto Nacional de Bellas Artes

(INBA), 1988.
14 Con la excepcion de Guillermo Samperio, que empezo a publicar libros de cuento desde

1974, pero que pertenece a la generaci6n de escritores nacidos despuds de 1945 y, mas

importante aun, su escritura ha mostrado una apreciable evolucion tematica en los uiltimos

anos.

774



EL NUEVO CUENTO MEXICANO, 1979-1988

porque los cuentistas que he mencionado hasta aqui siguen recibiendo suficiente
atencion por parte de la critica, y continian explorando las formas de escritura
iniciadas en las dccadas antceriores15.

Entre los libros mis sobresalientes del nucvo cucnto mcxicano se encuentran:
Los viernes deLautaro (S iglo XXI, reed. SEP. 1979) de Jesus Gardea; Disertacion
sobre las telaralnas (Martin Casillas, reed. SEP, 1980) de Hugo Hiriart; De
Zitilchcn (Joaquin Mortiz, 1981) de Hernan Lara Zavala; Doce cuentos en contra
(Martin Casillas, 1982) de Barbara Jacobs; Gente de la ciudad (Fondo de Cultura
Economica, 1986) de Guillermo Samperio; El cielo de Sotero (Anagrama, 1987)
de Alcjandro Rossi y Borracho no vale (Plaza y Vald6s, 1988) de Emiliano Perez
Cruz.

En algunos de estos libros de relatos se alternan las tccnicas y la estructura del
ensayo, la cronica y el cuento tradicional, dando cabida asi a viiiclas, memorias,
recucrdos y confesiones, y a la experimentaci6n con las fronteras entre todas estas
formas de la escritura. Sin embargo, en todos ellos, persiste la presencia de una
linea argumental -con frecuencia alegorica y minuciosa- como punto de partida
para ejercitar la capacidad de sintesis, la posibilidad de sorprender al lector con un
trozo de epifanfa o con la total auscncia de una finalidad especifica y la creaci6n
de un espacio de reflexi6n o la recreaci6n de un ambicnte cvocado por ciertas
imagencs.

Por otra parte, tambicn existen entre los nuevos escritores quiencs se apegan
con mayor fidelidad a las normas del g6nero, generalmentc al continuar, de esta
manera, una tradici6n intimista y psicologista.

A continuaci6n ofrczco un breve comentario sobre la obra cuentistica de estos
escritores jovenes, con lo cual sc puede tener una vision panoramica de sus
principales tendencias tccnicas y tematicas.

Alejandro Rossi (1932) es tal vez cl mcjor representante del nuevo cuento
mcxicano, precisamente por cesa dificultad para considerarlo cuentista en cl sentido
mas tradicional. Rossi nacio en Italia y desde hace muchos ainos vive en Mexico,
donde ha escrito su obra literaria. Su Manual del distraido (1979) reiinc relatos,
sorpresas, minucias, residuos y protestas radicalmcnte pcrsonales: relatos de la

5 Por ejemplo, Russell M. Cluff, en Siete acercamientos al relato tnexicano actual.
Mexico: Premia-UNAM, 1987, estudia los cuentos de Sergio Galindo, Jose Emilio
Pacheco, Sergio Pitol, Juan Rulfo y Salvador Elizondo; Fabienne Bradu, en Seias particu-
lares: escritora. Mexico: Fondo de Cultura Economica, 1987, dedica un capftulo al estudio
de los cuentos de Ines Arredondo. Cf. nota 7.
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historia familiar contadas con cl fin de mostrar su irrelevancia; sorpresas descritas
con cl orgullo de un coleccionista resignado; minucias cotidianas observadas con
sarcasmo por artistas y escritores; residuos de investigaciones mas sistematicas
sobre filosoffa o sobre el lenguaje; protestas por el empico de un t6rmino
anacr6nico o por lo excesivo de cicertas explicaciones. Algunos textos sc balancean
indecisos entre la an6cdota y la epistemologia ("Por varias razones") o entre cl
cuento y las disquisiciones sobre el proceso de escribir un cucnto ("Un preceptor",
"Sin sujeto").

Esta coexistencia de elementos diferentes es tambi6n caracteristica de sus
libros de relatos: El cielo de Sotero (1987), que a su vez contienc los cucntos de
Suenos de Occan y Lafdbula de las regiones (1988). En cl primncro, la descripci6n
de lo inmediato y cl tratamiento dc lo cotidiano con imagencs originales y ausencia
de metaforas, donde la an6cdota sc resuclve con la vaguedad de la incertidumbrc,
mucstran a un verdadero esccptico, intcligentc y lidico. Basta leer "Un cafe con
Gorrondona" o cl fragmcntario "Diario de guerra" para comprobar su declarado
gusto por el juego, por la moral, por la amistad "y sobre todo, por la literatura".

La fdbula de las regiones contienc tres relatos en los que se propone una
mitologia particular accrca del enfrentamiento entre la Nacidn y las Regiones. En
este espacio narrativo, los conjurados, gencrales y sobrevivicntes de misteriosos
Icvantamientos populares recuerdan a sus heroes, marlircs y benefactores con
dcesprecio por los historiadores oficiales.

En esta faibula memoriosa, mas ironica ante la arrogancia del centralismo que
deliberadamente visionaria, los protagonistas creen en la patria, sin por ello aspirar
a comprenderla.

Leer la prosa de Rossi significa corrcr cl ricsgo de instalarse en un mundo
enrarecido, donde todo es visto desde una perspectiva extraniamente distante, con
el ceve asombro quc convicrte en aventura irrepetible cl simple acto de cruzar una
calle o visitar cl consultorio de un dentista. Cada 1 ibro de Rossi es, como cl descrito
por uno de sus personajes, "un libro acumulativo, desordenado, quc, sin embargo,
deja una inc6moda sensacion do inmensidad".

Hugo lliriart (1942), en Disertacion sobre las telaraiias y otros escritos
(1980) ha cristalizado un gencro dificilmcnte repetible, a medio camino entre cl
ensayo, cl poema en prosa, la erudicion historiografica y cl relato mitologico. Su
frmnnula de escritura, como la de un alquimista, consiste en dar mais peso en cada
texto a cada uno de cstos ingredientes, y asi discurrir lidicamentc sobre las cosas
y los animalces; los filosofos y los locos, los oficios y las pcrcepciones del mundo
inmediato. LC6modefinir una escritura en la quc interesan lo mismo la anfibologia
de la gelatina que la arqucologfa del papalote, una taxonomia de los instructivos o
la utilidad de los jardines?
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Estos textos someten lo proximo a un examen a la vez riguroso y sorprendente,
por cl cual lo trivial se ve sujcto a sufrir las metamorfosis de una escritura
permanentemente inquisitiva, que diserta con el tinico fin de maravillarnos por un
instante ante lo que consideramos como natural (sea la osamenta de una rana o la
textura de una madeja) o como nuestra herencia cultural (sea la prosa de Stevenson
o la imaginacion de historiador de Plinio el Vicjo). En estos textos, cl autor busca
cl sentido de una epica, lo que no es otra cosa que una busqueda puramente estetica.
Elige para cllo los extremos: to mas pr6ximo o lo mas antiguo, lo mas rec6ndito
o lo mais estrafalario, y a todo ello lo trata con la misma clegancia de un relojero
que trabaja con mecanismos cuya unica finalidad es el placer de la minuciosidad.

Basta detenerse un momento sobre uno de cstos tcxtos para ver cmo funciona
este complcjo mecanismo literario. Uno de sus trabajos mis redondos es,
precisamentec, "Sobre cl huevo". En esta discrtaci6n se llega a interesantes
conclusiones de caractcr metafisico (la gallina es anterior al huevo, por la
anterioridad del acto sobre la potencia), gcometrico (el huevo como equilibrio de
la caida libre detenida en una cascara), psicologico (cl huevo como espera
objetivada, "el Godot de los seres") y semantico (cl huevo entre la onomatopeya
y la duda).

La gratuidad de esta coleccion de 36 disertaciones-relatos llega a su mayor
grado de perfeccion at tratar sobre la telaraia, esa "red perfecta, osamenta de la
armonia, fragil restauraci6n de la sensatez o unos cuantos hilos tejidos por la mano
de los dioses", y que recuerda en su ingeniosidad lo dicho en otra parte del mismo
libro sobre la gelatina: detenida entre cl s6lido y el liquido (...), monstruo remiso
al vaso y a la cuchara e ind6cil al modtlado y a la caricia, perdurable vuelo de
acrobata, Babel de la solidez, hueso alimenticio y baile de mascaras, es la histeria
de las construcciones.

El mctodo de estas discrtaciones es variable, pero en ocasiones parodia un
tratado cicntifico (aspectos est6ticos, deportivos y morales del malamoscas) y en
ocasiones toma como punto de partida un animal convertido en mito ("Breve
discurso sobre cl ibis"), un g6nero recicn dcscubicrto ("Nuevos clementos de
literatura tclefonica") o un objeto aparentcmente infimo ("no hablamos ya del
guerrcro normando que partfa longitudinalmente alfilcres de un golpe de sable").
En estos "escritos", como los llama su autor, se retoma cl humor de los primeros
cnsayos de Salvador Novo, pero con una voluntad de parodiar las mcjores virtudes
de la crudicion.

Guillermno Samperio (1948) es autor de nueve libros de cuentos, en los que
combina y alterna crotismo, humor y politica, elcmentos comunes en muchos otros
cucntistas jvcnes. En sus primeros libros se pueden observar algunas influencias
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quc han sido asimiladas a lo largo del tiempo: cl movimiento estudiantil de 1968,
la imaginaci6n fantistica de Julio Cortlzar y la aficion por cl rock. Su prosa es
siempre coloquial, casi siempre como una conversacion amistosa, por lo que
algunos de sus textos mas populares son vinictas aleg6ricas de corte fantastico,
como "Tiempo libre" (un hombre se transforma en periodico, y cs recogido por su
esposa en la maniana) o "La scnorita Green" (una mujcr verde conoce a un hombre
violcta: "La mujcr verde vio un dragon encantador. El hombre violeta vio una
cascada de pcces (...) Luego, cerraron la puerta"). En algunos de sus textos cs
capaz tambidn de tocar las fibras del poema en prosa (en "Algo sobre cl color":
"Las lincas donde un pigmento se une a otro son como navajas de papel. Y sobre
sus filos amamos").

En su mas reciente libro, Genie de'la ciudad (1986), cl autor ha reunido 45
imagcnes urbanas, instantaneas que todo habitant de la Ciudad de Mexico podria
reconocer como parte de una experiencia entraniable y colectiva.

Este retrato comun, como impresiones de un ritual de observacion, incluye la
dcscripcion de objetos del entorno arquitectonico que ticnen ya una personalidad
propia, asi como encuentros fugaces, itinerarios de crotismo urbano, imagcnes
onfricas provocadas por cl terremoto y una galerfa de pcrsonajcs familiares que
reciben su justa dcfinicion como leyendas de nuestra contcmporancidad: la
Silenciosa Mujer de Medioda (iluminando la estrecha accra), cl Hombrc de la
Penumbra (resignado oficinista a la dcriva), la Mujcr Mamazota (al parcccr cn vias
de extincion) y cl misterioso Hombre de las Llaves, incrustado en lo mais profundo
de la burocracia.

Con esta colecci6n de vinctas urbanas, cl amor por la ciudad se une a las
obsesiones de un permanente buscador del cambio, quc en cllas mucstra sus
mejores virtudes como narrador: sencillez, ingenio y una capacidad para mostrar
atm6sfcras a traves de la definicion de sus personajes.

Bdrbara Jacobs (1947) en Doce cuenios en contra (1982) se dctiene, con
pacicncia de caligrafista, a describir las minucias de lo cotidiano: los sucnios, las
frustraciones, las reflexioncs, las paradojas y los rccucrdos de sus pcrsonajes. El
tono levemente humoristico, especialmente en las disquisiciones y los largos
par6ntesis que suclcn aparcccr en algunos do sus relatos, incvitablcmcnte produce
una sensacion de calida intimidad, de convcrsaci6n confiada y confiable.

El volumen incluye 17 textos, algunos de cllos en torno a la misma actividad
de leer ("La barca en la orilla"), escribir ("Respucsta en silencio") y qucrcr cscribir
("Carol dice"). La aprehensi6n por medio de la memoria ("Estimaci6n aproxi-
mada"), los riesgos del olvido ("Volver a cmpezar"), la fugacidad del prescnte
("Atardecer en la playa") y la musicalidad de las emociones ("Notas y clave") se
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condensan en uno de los mcjores relatos del libro, "Retrato conjetural". Aqui
acompafiamos a lajoven madre soltera a lo largo del dia, mientras atiende a su bebd
y piensa en todo aquello que pudo haber llegado a ser, y cuyo ritmo se resuclve en
una imagen con la que la escritura logra acercarse a lo inasible, precisamente en el
momento de la mayor ironfa.

Escrito en el tiempo (1985) cs un libro que muestra sencillcz, sensibilidad c
intcligencia. El acto de leer una revista elegida por su ubicuidad (aunque no por
su ideologia), elegir a su vez un articulo semanal -con frecuencia sobre litera-
tura- y a parlir de ahi escribir una carta (no enviada) dirigida a la revista, hasta
haccr un total de 53 a lo largo de un ailo entero, constituyc, de por si, un acto
original, a la vez individual y colectivo.

Las preguntas que 1 a autora se formula al inicio de cada carta (LHay antidotos
para cl tiempo? LQuidn es un cscritor verdadero? LEn que momento se funden la
fotograffa y el recucrdo?) y las reflexiones que clla hace a partir de una noticia tocan
las preocupaciones centrales a la literatura.

La fucrza de estos textos parece radicar en la morosidad de sus descripciones
y razonamientos. Se trata, en muchos de ellos, de no decir lo que se espera de una
situacion cualquicra, y cucstionar el sentido comun con las armas de la literatura.
Esta visi6n cuidadosa de lo que, en nuestra prisa, pasamos por alto, produce
visioncs interiorcs, subitas epifanias mientras pasa una nube, imigencs sofadas de
lo que podria haber ocurrido, las formas posibles de recuperar la infancia en la
narrativa de un escritor.

Sc trata de un mundo introspectivo, ordenado por complicidades afcectivas,
donde la presencia de los argumentos -impecablemente construidos- provoca
su cfecto como resultado de aplicar su rigurosidad a lo que sabemos de antcmano
que es una certcra intuicion.

Jesus Gardea (1939) nacio en Ciudad Delicias, en cl estado nortcio de
Chihuahua. Sus cuentos son el reflcjo de un mundo descrtico y caliginoso, de
jacalones, gatilleros y gavillas, donde la compania de un arma Coleman y "cl ruido
del sol crepitando en cl silencio" pueden scr tan familiarcs como la presencia de un
"micho" (nombre usual para referirse al gato) o la compaflia de una mujcr.

Sus libros de cuentos son: Los viernes de Lautaro (1979), Sepliembre y los
otros dias (1980), De alba sombria (1985) y Las luces del mundo (1986). Aquf,
los personajes tienen nombres que saben a polvo y viento: Olegario Bacza,
Candclario Bamba, Magdalcna Merinos, Martina Carrasco. En este mundo, donde
la dignidad vale oro, cl ritmo de las cosas permite a los personajes "mantener la
desespcraci6n a raya", al recordar que csta "da muchos rodeos para llegar a su
destino", micntras ellos viven "movidos por los recuerdos que empuja cl viento"
(en "Hombre solo").
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Aqui, nos dice el narrador de "Como cl mundo", la vida de todos esti "a for
de tierra", y por eso los vecinos inventan los secretos. Es un mundo donde cl desco
llceva a pensar, durante alguna tarde ociosa, en echar a alguna vieja inoportuna al
patio "para que mucra a punta de sol y ahogada de aire limpio" (en "Las
primaveras"). Las complicidades ocultas, los pactos con la mucrtc, la soledad de
los recuerdos, la nostalgia de la espera producen un mundo donde la mano se posa
sobre la culata de un rifle como sobre cl muslo de una mujcr, en "Acucrdense del
silencio": "carifiosa, cariciosa, con ganas de calentar".

Las imngenes en estos cuentos recucrdan cl ambiente y cl ritmo de los relatos
de Rulfo, y recrean, en un estilo propio de la regi6n, ese espacio donde la provincia
es un mundo lac6nico y violento.

Ilerndn Lara Zavala (1946) es autor de dos libros de cuentos, cada uno de cllos
inscrito en mundos muy diferentes entre si. El mundo de los relatos contenidos en
De Zitilchcn .(1981) es cl de la provincia que solo eventualmente tiene relacioncs
con cl espacio de la ciudad, pero que basicamente vive inmerso en los ritmos de
la tradici6n local, las alianzas y los prestigios fundamentales.

En Zitilch6n, pueblo situado en algun lugar del sureste del pals, sus habitantes
viven gracias a la fucrza que alli tienen los impulsos mas intimos y naturales, que
salen a la superficie sin necesidad de ser convocados, y que van del desco sexual
a la recupcraci6n de las rafces o a la fidelidad a una identidad ancestral.

Verdaderos protagonistas en varios de cstos relatos son las nifias, las mujeres
y los indigcnas, mientras en otros conoccmos cl ambiente del pueblo a traves de
la historia del medico del pueblo, cl Presidente municipal, cl sacerdote y los
cazadors locales. Todos ellos, lo mismo que quicnes vuclven a Zitilch6n a
recuperar una parte do si mismos, son fieles a una identidad ligada a la memoria
colectiva, sea 6sta real o solo intuida en un momento de lucidez o de inocencia.

Estos relatos parccen mostrar que Zitilch6n -y con este pueblo, una deter-
minada forma de vida- es ain cl espacio de la tradici6n, la imaginaci6n y la
supervivencia.

El mais reciente libro de este cuentista, El mismo cielo (1987) contiene historias
de personajes cosmopolitas, complejos y contradictorios que, a pesar de defender
una precaria individualidad, parccen mirar cl mismo cielo, al cual llegan a acceder
en los momentos y por los medios mas inesperados.

En "Correspondencia secreta", su cuento mas conocido, el narrador transcribe
un intercambio cpistolar exasperadamente cr6tico, publicado originalmente en la
apocrifa columna do un diario irlandes del siglo pasado, bajo el visionario titulo de
"The Degencrate's Corner" ("El rinc6n del degenerado").

El cielo que conocen estos personajes no es otro que el de su propia
modernidad.
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EL NUEVO CUENTO MEXICANO, 1979-1988

Emiliano Perez Cruz es autor de tres libros de cuentos: Tres de ajo (1983),
Si camino voy comro los ciegos (1987) y Borracho no vale (1988). En estos relatos
la rccreaci6n del lenguaje popular urbano expresa una visi6n rabiosamente
irreverente de la realidad social del pals, en un tono agresivamente satirico y con
cl ingcnio verbal caracteristico de Ciudad Nezahualcoyotl, la zona de miscria mas
grande del mundo, situada en el noreste de la Ciudad de Mexico y formada, en su
mayor parte, por inmigrantes Ilegados del interior del pals, en busca de mcjores
condiciones de trabajo.

En estos cuentos testimoniales de nuestra realidad inmediata, los habitantes de
esta zona conocen las consecuencias de la extrema pobrcza, y desprecian las
formas que adopta la corrupci6n. Su memoria hist6rica del pasado inmediato
refucrza su capacidad de indignaci6n ante la represion politica, cl desemplco y la
marginacion social. Y sin embargo -o tal vez por ello mismo-, nunca pierden
la capacidad para ejcrcitar cl sarcasmo, para enjuiciar con la frase certera a las
autoridades civiles o para responder oportunamente a una dclibcrada provocaci6n
verbal.

Uno de sus textos mis ingeniosos es "Le tira a tira", donde la pirotecnia verbal
exhibe las razones de un desempleado para convertirse en policia (es decir, en parte
de la "tirana").

En estos relatos, al comentar la pr6xima fiesta del barrio, un dialogo con el
maestro de escuela o lo intentos frustrados de convertirse en asaltantes, el personaje
central y sus vecinos-periodiqueros, albaniles, aboncros-construyen un retrato
de la ciudad que rebasa los limites del costumbrismo, la cronica o la picaresca.
Estos relatos son, antes que nada, un permanente y necesario ejercicio de humor
corrosivo, tan pernicioso para las buenas costumbres como la misma miscria
suburbana.

En los cuentistas que se han comentado hasta aquf, es posible reconocer
algunas tendencias generales del nuevo cuento mexicano.

Algunos de los escritores mis experimentales se caracterizan por cl emplco
de la ironia y la reflexion sobre cl acto de escribir: Alejandro Rossi, Hugo Hiriart,
Barbara Jacobs y otros mis, como Martha Cerda, Lazlo Moussong y Agustin
Monsrcal. Algunos antecedentes literarios de cstos escritores se encuentran en la
obra cuentistica de Efren Hernandez, Juan Jose Arrcola y Augusto Monterroso,
escritores que aman la paradoja y la literatura sobre todas las cosas.

Otros escritores surgen de la provincia y sobre clla se vuelven: Jesus Gardea,
Hernin Lara Zavala, Gerardo Cornejo y Damaso Murua, los cuales, al scr los
autores contemporaneos de la transculturacion narrativa, continuan la tradicion de
escritores como Juan Rulfo, Eraclio Zepeda y Ram6n Rubin.
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En otros cucntistasj6vens, comoEmiliano P6rez Cruz, Guillermo Samperio,
Paco Ignacio Taibo II y (en Tijuana) Luis Humberto Crosthwait, sc combinan cl
registro de la identidad urbana y el sentido del humor. Hay numerosas coinciden-
cias estilisticas e ideoldgicas entre estos escritores y algunos de los cronistas de la
idcntidad urbana contemporanea, como Jos6 Joaquin Blanco, Hermann Belling-
hausen y Carlos Monsiviis, quiencs a su vez comparten cl intcres por registrar la
cotidianidad an6nima y marginal de cuentistas como Lorcnzo Le6n y Cristina
Pacheco.

Entre los cuentistas que contindan laI tradici6n intimista so encucntran Maria
Luisa Puga, Ethel Krauze, Felipe Garrido, Bernardo Ruiz, M6nica Mansour y
Brianda Domecq.

El nuevo cuento mexicano, ademis de continuar las tradiciones dcel relato
regional y del relato psicologista, dominantes en las tres d6cadas anteriores,
tambidn es apreciablemento Iidico y experimental. En sus variantes menos
ortodoxas, so trata de una escritura que juega con las fronteras entre cl relato
tradicional y otros g6ncros en prosa, especialmente el ensayo, Ia viiieta y Ia cr6nica.
Al hacrlo, emploan el humor como arma de desmitificacidn y la ironia como
estrategia critica.

De esta mancra, al alternar el erotismo, la imaginacidn y la memoria de la
historia inmediata con la reflexi6n sobre la escritura, cl testimonio do nuestras
jornadas urbanas y el registro de los terremotos intimos y colectivos, en estos
relatos so nutren simultinemente la capacidad de asombro y la capacidad do
indignaci6n de sus lectores.
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