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La condicion posmoderna del debate en Mexico so- 
bre la existencia de una cultura democratica es un 
fenomeno relativamente reciente. Al hablar de una 
"condicion posmoderna" de este debate me refiero 
al reconocimiento explicito de que toda discusion 
cultural es en si misma un acto politico, y no un mero 
reflejo de la estructura social. 

Este debate pone de  manifiesto la articulacion Toda discusion 
entre la comunicacion y la politica, y por ello lleva a culturaiespoiitica. 
reflexionar sobre las formas de la diferencia y la 
desigu(a1dad cultural, es decir, sobre las posibilidades 
del dialogo entre distintas voces, sobre las posibili- 
dades del juego con las identidades establecidas de 
los interlocutores, y sobre las consecuencias eticas 
de estas estrategias de experimentacion y carnavali- 
zacion. 

se articula este proceso con lo que ocurre 
en los distintos campos culturales? Precisamente en 
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funcion de  la proliferacion de los margenes, lo cual 
siempre implica el riesgo de adoptar el romanticismo 
de la marginacion. 

Al no haber ya un unico centro economico, cul- 
tural o politico e n  el mundo contemporaneo, y al 
multiplicarse los centros de  informacion, comunica- 
cion y tecnologia, las jerarquias historicas se relati- 
vizan y los roles sociales s e  diseminan. 

Asi, todas las culturas parecen ser, por primera 
vez en la historia, cor#emporaneas de la nuestra. 

M;rs que posma- Esto significa que son contemporaneas de  la yuxta- 
dernossomos des- posicion de  bs tiempos, las razas y las visiones del 
mothernos. mundo caracteristicas de nuestra historia, en un es- 

pacio donde lo popular, 10 culto y lo masivo se can- 
funden entre si, estableciendo un dialogo que obliga 
a redefinir nuestra propia identidad cultural. 

Ante la multiplicacion de opciones informativas, 
tecnologicas y politicas de la posmodernidad euro- 
pea, en Mexico hay una multiplicacion de opciones 
culturales, artisticas y literarias, a partir de  las cuales 
se apuesta nuestra misma identidad historica. 

En este contexto, la busqueda de  una identidad 
post-nacional es, tambien, una forma d e  asumir lo 
que hasta ahora ha sido el discurso del Otro silencio- 
sopara los anteriores centros del poder en la historia 
de Occidente. En ese mismo sentido, como senala 
Steve Connor al referirse a la preocupacion par el 
discurso del Otro marginalizado (par la raza, la clase 
o el genero), el feminismo es un fenomeno repre- 
sentativamente posmoderno, "al afirmar la diferen- 
cia, rechazar los metadiscursos totalizadores, 
criticar las estructuras de poder i n ~ l u c r a d a s  en la 
representacion, y de%sconstruir las nociones de la 
razon, el conocimiento y el  

Al respecto, podria recordase la tesis de Roger 
Bartra en el sentido de  que, en  Mexico, mas que 
posmodernos somos "desmodernos". El empleo de 

Coanor, Stevea,Posmu>demist Culnue. An Innoducrion ro Theories 
of rhe Contemporaiy, Basil Blaclorell, Oxforu, 1989, p. 230. 
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este termino tiene al menos dos lecturas posibles, 
que no son necesariamente excluyentes entre si: la 
"desmothernidad" como una alusion al relativo de- 
sorden social, a la improvisacion, el relajo y el indi- 
vidualismo indiferente (y por ello, como sinonimo de 
desmadre), y la "desmode&dad" como estrategia de des- 
constr~iccion de la modernidad. desde un lugar de  - 
resistencia frente a los procesos de modernizacion 
neoliberal. 

Si lia preocupacion central del debate sobre la 
posmodernidad en  Europa y los Estados Unidos ata- 
ne a la responsabilidad etica y estetica del intelectual 
en la vida cotidiana, en Hispanoamerica, lo mismo 
que en Asia o Africa, la preocupacion central con- 
cierne mas a la cultura politica, y muy especialmente 
al ambito de la microfisica del poder, y por ello 
mismo, a la creacion de un lenguaje propio. 

Este lenguaje se expresa de manera particular a 
traves de  la produccion literaria, y en Mexico como 
en el resto de  America Latina, permite "crear el 
pasado y recordar el futuro" (Carlos Fuentes), en la 
medida en que a traves de el se aprovecha el privile- 
gio d e  elegir los antecedentes historicos con los cua- 
les establecer un dialogo desde el presente. 

Eni este espacio del debate posmoderno -relati- 
vizadolr y ludico-, la especificidad de los procesos crea el pasado y 
culturales contemporaneos requiere el diseno de recordar el futuro. 
herramientas de investigacion propias para su estu- 
dio. En particular, requiere la apropiacion de estra- 
tegias de  conocimiento provenientes de  algunos 
espacios de la produccion cultural que, siendo para- 
lelos al discurso de las disciplinas academicas, y de- 
b ido  a s u  condic ion social ,  s o n  espacios 
particularmente sensibles a la heterogeneidad cultu- 
ral y 1% las formas de  percepcion caracteristicas de 
esta misma contemporaneidad. Entre estos espa- 
cios, la narrativa literaria ocupa un lugar estrategico, 
precisamente por su capacidad para registrar voces 
y visiones divergentes entre si, por su capacidad para 
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proponer diversos juegos del lenguaje, por su posi- 
bilidad de incorporar simultaneamente elementos 
del sentido comun, el discurso experto y el discurso 
autobiografico (asimilando lo que hace, en otro es- 

~topias del lengua- P acio, 1; television, y relativiz&do la especificidad 
ie, no de la razon. de cada uno de estos discursos, si bien con resultados 

diferentes), y por su pertinencia para la construccion 
de una teoriade la subjetividad.. 

Al ser rechazadas las utopias de la razon, estas 
son sustituidas por las utopias del lenguaje, especial- 
mente en  el contexto latinoamericano. En particu- 
lar, durante los ultimos anos hemos sido testigos del 
nacimiento de un lenguaje literario que, en lugar de 
discursos totalizadores, ofrece visiones fragmenta- 
rias, es decir, figuras verbales acompanadas por ima- 
genes particulares y voces individuales. 

Antes de dirigir una mirada panoramica a las 
tendencias metodologicas mas productivas en este 
sentido, en las que se utilizan estrategias provenien- 
tes de la misma narrativa, conviene detenerse a co- 
mentar algunas de las caracteristicas de la narrativa 
hispanoamericana contemporanea. 

Si durante el periodo del llamado "boom" de la 
narrativa hispanoamericana los escritores experi- 
mentaron con los elementos caracteristicos de la alta 
modernidad europea y norteamericana (se ha llega- 
do a afirmar que Garcia Marquez tropicalizo a 
Faulkner, Cortazar adapto el mundo de Kafka, y 
Cabrera Infante carnavalizo a ~ o ~ c e ) , ~  fue durante 
el post-boom (en los anos 70 y 80) cuando la narra- 
tiva hispanoamericana descubrio otros recursos, vi- 
siones y propuestas literarias propias, que son 
tomadas como punto de referencia para entender la 
narrativa mas compleja de nuestros dias. 

Entre los elementos genericos y tematicos que 
se han apartado de los canones de la modernidad 
literaria y que han contribuido sustancialmente a la 

Una interpretacion similar es ofrecida, a mediados de los a'os 80, 
por Doris Sommer y George Yudice. Ver la bibliografia de este trabajo. 
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multiplicacion de las voces literarias de nuestra con- 
temporaneidad, destacan las siguientes. 

En primer lugar, es notoria la presencia de la 
escritura de las mujeres, que integra elementos ero- 
ticos y poiiticos, intimos y colectivos, cotidianos y 
trascendentes, mostrando asi perspectivas propicias 
para el entendimiento de ambos espacios, a la vez 
que proponen formas de reflexionar, en el interior 
de la niisma narrativa, sobre el acto de escribir desde 
una posicion a la vez marginal y privilegiada. Entre 
estas escritoras hispanoamericanas podria mencio- 
narse <a Cristina Peri-Rossi, Rosario Ferre, Armonia 
Sommers, Ana Lydia Vega, Angeles Mastretta, Bar- 
bara Jacobs y Luisa Valenzuela. 

Por otra parte, tambien es notoria la incorpora- 
cion de la historia colectiva en un discurso narrativo 
de naturaleza auto-referencia], esto es, la escritura de 
una metaficcion historiografica que dirige una mira- 
da ironica y parodica (que en ocasiones se expresa 
de manera barroca) hacia el pasado, a la vez que 
relativiza la validez de toda interpretacion, incluyen- 
do la propiamente literaria. Como parte de esta 
produccion narrativa podria mencionarse La fiesta 
brava (1970) de  Jose Emilio Pacheco, Yo el Supremo 
(1974) de Augusto Roa Bastos, Entre Matx y una 
mujer desnuda (1976) de Jorge Enrique Adoum, 
Libro de Manuel (1974) de Julio Cortazar, Fantas- integracion de  
mas aztecas (1982) de Gustavo Sainz, El jardtn de al erotismoypotitica. 
lado (1981) de  Jose Donoso y Cristobal Nonato 
(1987) de Carlos Fuentes. 

De  manera muy especial, debe senalarse tam- 
bien la presencia d e  la escritura testimonial, que 
durante estos ultimos 20 anos ha alcanzado una ca- 
lidad literaria, una difusion y una trascendencia ex- 
cepcionales,  especialmente e n  los casos d e  
Rigoberta Menchu, Moema Viezzer y Elena Ponia- 
towska, quienes han mostrado una vision de la his- 
toria inmediata desde una perspectiva marginal, 
individual y necesariamente fragmentaria. 



Y, sin agotar la riqueza y diversidad de voces 
literarias y genericas, y de versiones de la historia, 
senalemos la presencuia, en las cronicas, de una 
marcada voluntad de estilo, especialmente en el  caso 
de Eduardo Galeano (Memoria del fuego, 3 vols.), 
Juan Villoro (Palmeras de la brisa rapida), David 
Martin del Campo (Crdnicas de la tercera frontera), 
Jose Agustin (Tragicomedia mexicana), Jose Joa- 
quin Blanco (desde Se llamaba Vasconcelos hasta 
Un chavo bien helado), Carlos Monsivais (desde 
Dias de guardar hasta Escenas de pudor y liviandad) 
y Elena Poniatowska (desde La noche de Tlatelolco 
hasta Nada, nadie). 

Precisamente lo que se puede reconocer en estos 
materiales es la heterogeneidad d e  las voces que 
constituyen nuestra identidad. 

Los antecedentes que estos escritores se han 
inventado estan polarizados en  los extremos del cos- 
mopolitismo parodico de  Jorge Luis Borges y el 
regionalismo transcultural d e  Juan Rulfo y Jose Ma- 
ria Arguedas, todos ellos escritores notablemente 
dialogicos y -en el caso de estos ultimos- preocupa- 
dos no solo por la diferencia cultural (en el plano 
mitico o linguistico), sino tambien por la desigualdad 
social (etnica o regional). 

Al dirigir una mirada panoramica a la narrativa 
mexicana durante los anos 70 tal vez podria senalar- 

Identidad como se una tendencia hacia la politizacion de lo cotidiano 
heterogeneidad. (en trabajos como La cabeza de la hidra, Palinuro de 

Mexico, Cadaver lleno de mundo, Lenin en el futbol 
y Morirds lejos): mientras durante los anos 80 pare- 
ce dominar una erotizacion de lo social (lo cual 
puede observarse en novelas como Arrancame la 
vida, Gringo viejo, Esta vez para siempre, Demasiado 
amor, Memorias del Imperio y La guerra de Galio). 

Estas obras nos recuerdan que tal vez la mayor 
fuerza de todo producto literario en la construccion 

Esta idea esta seaalada, en lo que respecta a los aaos 80, por Jean 
Franco, en e1 trabajo compilado por Rase S. Mine. Ver la bibliografia. 
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de una cultura democratica consiste en el dialogo 
que establecen con sus lectores, quienes de esta 
manera recordamos que una verdadera democracia 
consiste en la preservacion de las diferencias que po- 
sibilitan el dialogo y la comunicacion, siempre que 
el lastre de la desigualdad sea eliminado. Diseflar un mapa 

Nuestra identidad colectiva consiste en la pre- desde el interior. 
sencia simultanea de  esta diversidad de voces, acom- 
panada por la creacion de nuevos canones genericos 
y por el surgimiento de culturas y escrituras fronte- 
rizas, caracterizadas a su vez por la polifonia narra- 
tiva y la heteroglosia ideologica. Cada uno de estos 
textos adopta una forma que responde a la fragmen- 
tariedad de nuestra experiencia cotidiana (y que a su 
vez corresponde en parte a la fragmentariedad del 
discurso televisivo, que es sin duda el medio mas 
caract.eristico y sintomatico de  la condicion posmo- 
derna, con sus diversos looks y estrategias de espec- 
tacularidad y fragmentacion). 

Algo similar a estos cambios paradigmaticos ocu- 
rre eni la escritura de Ias ciencias d e  la comunicacion, 
que han respondido al problema de disenar un mapa 
desde. el interior del lugar que se trata de  conocer, a 
partir del reconoci~i,Lnto de que el observador y su 
perspectiva de observacion deben ser incorporados 
en la descripcion, interpretacion y valoracion de lo 
observado, con el fin de relativizar la vision y otor- 
garle una mayor credibilidad y relevancia. 

Se trata, entonces, de  la incorporacion de una 
teoria de la subjetividad en el seno de las ciencias 
sociales. El primer problema que esta teoria debe 
resolver es de  caracter metodologico, en relacion 
con la interpretacion del objeto y sus limites. Una 
epistemologia relativista, como la propuesta por el 
constructivismo, es entendida precisamente como 
una poetica cognitiva, en la que se hacen explicitos 
los parametros de interpretacion provenientes de la 
comunidad interpretativa del observador, y en la que 
se reconoce el valor heuristico de herramientas co- 



mo la ironia, la metafora y el juego con el punto de  
vista gramatical. 

Por otra parte, el estudio de  la comunicacion 
social desde la perspectiva de la relativizacion de  sus 
propuestas plantea una articulacion entre proble- 
mas d e  etica y estetica del conocimiento, es decir, 
problemas que atanen a las consecuencias de la hi- 
bridacion interdisciplinaria y la sustitucion de  la es- 
critura discursiva por la escritura figural. 

Por ultimo, las lineas de fuerza senaladas hasta 
aqui se  condensan en la adopcion de  estrategias 
narrativas por parte del investigador, como ha sido 
propuesto por los defensores de  la etnoliteratura, la 
caologia, la estetica de la recepcion, la critica des- 
constructiva y algunas formas d e  la sociologia del 
conocimiento. Aqui conviene senalar que todas es- 

Ironia, metsfora y 
juego. tas formas de estudio de  la comunicacion empiezan 

a ser practicadas en hlexico, especialmente entre los 
investigadores mas jovenes. 

Se puede afirmar, entonces, que el debate sobre 
la existencia de  una cultura democratica, tolerante y 
plural, es un debate permanente en  Mexico, espe- 
cialmente en la comunicacion literaria y en algunas 
formas de  estudio de la comunicacion social. 
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