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G E R A R D O DEL A T O R R E 

( SEMBLANZA) 

Escritor mexicano quien ipó en el taller literario d do por Juan José 

Arreola denominado MESTER, en cuya revista publicó dos cuentos. 

En 1967 GT recibió la beca del Centro de Escritores Mexicanos y publicó su pri 

mer libro de cuentos El otro diluvio. En lica primera novela Ensayo Gene 

ralo La segunda novela se titula La línea dura, apareció en 1971. 

En 1973 publicó el libro de cuentos El nn~nA~, en el cual incluyó la mayoría de 

los cuentos escritos durante el año de la beca. 

Para 1975, edita al alimón con José y René Avilés Fabila el libro De los 

tres ninguno. Dos obras ven la luz en 1980, la novela Muertes de Aurora y un libro más 

de cuentos lobos Marx. Sus escritos de 1988 reciben el de Relatos obreros y, 

al año s te publica su cuarta novela Hijos del 

En 1990 su autob ía es licado por la UNAM : De cuerpo entero. 

1992 es el año de licación de la novela Los muchachos locos de aquel verano y 

en el año 1994 1 libro de cuentos t tulado LLuvia en Corinto. 

Gerardo de la Torre posee un enorme interés por la lectura desde sus años de obrer( 

adolescente en Petróleos Mexicanos, donde a los quince. Su interés por la Lectl 

ra lo llevó a en un grupo de teatro, ahí conoció a José Emilio Pacheco a 

quien solicitó le recomendara lecturas, entre las que G T, destaca a F auber y Camus. 

Hombre sensible y amable se in a la literatura mexicana con una enorme car

ga de vivencias que se vuelcan en sus obras y nos an mirar un M§xico sumamente varia

do y comp o con ataduras fuertes, pero iempre decidido a transformar con su 

el futuro que le había sido trazado. 
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Para sostenerse económicamente de de renunciar Petróleos, este 

escritor o ha elaborado para TV y cine, así como colabora

ciones en revist8S ítica y suplementos culturales, entre éstos el uple

mento de EL NACIONAL Y la revi ta SIEMPRE. 

En 199 impartió un curso para ritores en el INBA. 

El referente reiter8do de sus obras es el de los adores • los obreros , 

en la diversidad de re iones que establecen tales y en sus relac ones 

cotidianas. Las percepciones que éstos tienen , tanto de sus relaciones con 

el ierno", como de sus relaciones interpersona ,laborales y familiares. 

Todo lo anterior conforma el universo creado por G T en sus narraciones de 

las que no dej fuera el humorismo y su 1 con una mirada acre 

incisiva a veces, y otras, ingenua y meláncolica. 

De frente a la apreciación e inmediata que se observa en los per

es obreros , GT muestra el mediante otros es que están 

ya ampliamente politizados. otros que sólo viven de la" ítica" y llos a 

los que se oreten~e r de que participen en tal actividad. De cual el 

proceso de politización entre obreros aparece como un proceso lento y comp o 

no exento de descalabros morales, a veces físicos , y de 

En muchos de sus relatos , GT, e centr en las formas de asimilación que 

el tado desarrol para disolver la oposición al istema como en V os lobos 

de Marx; mediante la confrontación con sus convicciones como ocurre en Muer

tes de Aurora. 

LAS OBRAS DE G T 

En 1967 escribió su primer ibro de cuentos El otro diluvio, en él en 

contramos temas bíblicos como el diluvio mismo y la h storia de Caín y Abel, 
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tos bajo la luz de la vida contemporánea. El cuento que da título al volu

- men, plantea un cuestionamiento a las robinsonadas que presuponen la supervivencia 

de los hombres en aislamiento total. Asímismo, en otros cuentos del misé , libro 

desarrolla temas como el machismo, la dependencia de la madre, el suicidio, la di~-
tadura política y la homosexualidad, vistos como parte de la realidad que se vive 

en el mundo social de los setentas Las voces de los otros se escuchan en for

ma de prejuicios o autocensuras realizan estas voces ajenas los conducen a la 

autodestrucción porque sienten asfixiante el mundo en que les tocó vivir. 

Las historias que conforman este volumen de cuentos están escritas con liber

tad formal, tanto por el empleo del lenguaje - abundan las crasis ya desde esta 

primera obra - como por la incisiva mirada que las dota c on las contradicciones 

ideológicas del momento. En el caso del cuento donde se enfrentan el mustang y 

poesía, resulta una alegoría del dinero como valor superior. 

- Para 1970 publica su primera novela Ensayo general, en ésta G T cuenta dos I 
historias paralelas hasta que se cruzan para mostrar las cualidades humanas de cada 

personaje quienes encarnan los diversos puntos de vista en conflicto en la so 

ciedad que les sirve de entorno. Juan Olmos y Ramón Contreras son amigos desde la 

infancia y se rencuentran años después como cuñados. Mediante la té cnica de con

trapunto la dimensión ética de cada uno, se va construyendo; simultáneamente, 

muestra el dominio, en el nivel cognitivo, que posee del mundo en que se mueven 

los obreros y los líderes obreros. 

En Ensayo general enc ontramos la etiología de un "dinosaurio" y la singul al' .l 

dad de una fracción de la izquierda mexicana. Juan Olmos es un personaje que si~ 

plemente simboliza los vaivanes de un sector político de la izquierda que no encuen 

tra cómo consolidar sus anhelos. 

Po r otra parte, la dilogía está presente en el modo como va narr a ndo Juan Olmos; 

el distanciamiento extremo se da cuando es una voz extranjera - la del sal vadoreño
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opina acerca de los mexicanos externando una opinión precisa sobre el papel 

de la i erda en México. 

En cuanto a la arquitectura de general GT acude a la narración en 8«" 

lo directo y a la lusión de la oralidad ica . Introduce los di 

de modo original porque no los acota con el guión mayor , sino que mezcla las voces 

y las separa d les, aunque a v s , no la sincronía de un ismo 

di ,produciendo con esta libertad un eiccto de complejidad narrativa. Tiem

po y espac se tornan un al camuflado por la senc llez de historia. 

Los son muy consistentes en cuanto a sus acciones y pensamientos I se 

definen la luz de lo que tín denomina cronotopo y es esta fusión 

espacio de la vida de los obreros en DF y Minatitlán , pero que e ir a 

la historia de los obreros en México. 

En 1971 l1.Ga LA LINEA DURA, nove la que diversas voces cuentan la necesi 

dad de actuar en un México donde existen 1 políticas y contras 

tes . De manera 10dica GT a sus es bien delineados y chus 

cos, enes deambulan tocando diversos mundos e inframundos , el ista es 
t' 

en enarbola la bandera de 1 ibertad y se lanza a la 1 

y otras formas orales del habla de la ciudad de México de entonces se encuen 

tren en LA LINEA DURA , construyendo los de v de los es . y 1 

gunos géneros intercalados dan or nalidad a esta novela. 

En 1973 fue el ano en que icó su libro de cuentos EL VENGADOR el 

que se muestra mayor dominio narrativo , los cuentos desarrol en su p 

organizan de manera dial sus voces ; aunque ece una mirada crítica en 

torno a sus temas recurrentes o preocupaciones. Los modos de contar resu tan 

or nales en el cuento El sapo . a bivocalidad obst;;rva 

cuentos como Ultima toma Mr. Tomk o El Los pe es proletar 

y aparee en e tos cuentos en la inmediatez de lo cotidiano y no se 

cuenta de la desoladora condición humana I ni reflexionan acerca de la que 

J 
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los rodea. izá VANESSA sea 1 único que no s ocupa de la crudeza de la 
I 

realidad, sino que la aborda envolviendola con un velo de fantasía sensual to 

ques de ironía. La ista de elícula sale de ésta para acompañar al 

de la historia a su casa; el cuento implica la contrastación de la esposa 

con el deseo de que se parezca a la actriz de la película. GT cuenta la enada vi 

da de la pareja que se aburre y tiene ya pocas cosas en común. A decir de él mi 

esa hi toria se adelantó a Allen al plasmar esta idea en su cuento pues la 

historia que cuenta en LA ROSA PURPURA DEL CAIRO una situa:::ión s 

En 1975 G T ta al alimón con José tín y René Avilés 1 libro DE LOS 

TRES NINGUNO. El cuento que él publica se titula CADAVER JUNTO A LA ESQUINA,su te

ma es el 68 , de modo rulfiano presenta al ánima de un estudiante narrando lo que le 

ocurrió en la plaza de Tlaltelolco , pues su cuerpo inerte en una es na; el 

de vista asu~ido para desc ib r la hecatombe es fijo. 

Su tercer novela MUERTES DE AURORA, vio la luz en 1980 , en ésta obra Jesús 

la Cruz es un alcoholico que fue obrero y recuerda su ici en e 1m ento 

del 68. Entre los efectos del delir um tremens. va recordando su vida; a sus 

rieras • la mujer que amó Aurora, a ual adquiere un n vel de símbolo en la histor 

En MUERTES DE AURORA también el p ta Jesús, fue y tuvo acc 

diversas inquietudes que desde su PilOa la información acerca de Vietnam; GT 

to vista resultan incomprensibles y nocivas para la humanidad. Muertes de Aurorq 

tiene una t idad lineal, el dial smo se a ir de las dudas , 

las certidumbres de Jesús y de las luchas que entablan las ideas de la en su,> 
;..,ot.. ")10_ ~ " 

Al final de Muertes de Aurora, prevalece una vi i6n pesimista de la situación de 

México y la frase al final de la novela ~s muy significativa pues condensa la ar p~a-

ión de la imposibilidad del cambio en nues ro , al menos en ese momento. 
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En ese mismo año lica el 1 bro de cuentos VIEJOS LOBOS DE MARX , obra en 

la que muestra una serie de cuentos contienen la misma polémica implícita y 

la misma ironía acerca de sus temas: la vida obrera y a clase media que renuncia 

finalmente, a sus soluciones de uventud porque la presenta absorbida al status 

quo ,por la generosidad de a del Estado mexicano y convencida de que 

la"revol uc::i.6n desde dentro" es posible. Vi sueños que en ese momento son para 

los es solamente eso. Al final del cuento que da título al vol~en • enfa

tiza icamente las contradicciones del p is 

RELATOS OBREROS es el libro publicado en 1988 fue elegido por a Secretaría 

del o porque todos sus uentos describen la vida obrera,particularmente la 

de los ferrocarr leras está en el cuento que se titula Pantalón de 

La cuarta novela se titula HIJOS DEL AGUILA, nuevamente os es son 

dos seres que se oponen por sus convicciones y la manera en que desenvuelven en 

el mundo de la itica mexicana exacerba dicha oposición. Los es se s 

ten de carne y hueso por la vitalidad con que luchan . Lauro Marini es el íder 

honesto que instruye al más joven de los obreros; continúa en la lucha obrera, aun 

que no a sentirse desilusinado. También como ca-relato aparece la cipa 

ción de los obreros en el movimi ~l1t() del 68. 

Para 1990 la UNAM licó su autobi ía. Dos años LOS MUCHACHOS 

LOCOS DE AQUEL VERANO. Visto ahora desde una posición de clase media, los movimientos 

estudiantil y obrero aparecen mezclados con rflexiones acerca de la a, el cine 

y la poli ica . Sin , mientras la orrupción ezca en la vida cotidiana 

las posibilidades de cambiar a la socLedad como vanas aspiraciones de unos 

cuantos valientes y honrados adores, en este caso, petroleros. 

El vinculo con el medi artís ico es la inea narrativa que ahonda en esta novela 

la narración de las relaciones interpersonales y su reflujo en el resultado de vLda 

para cada e. Esos jóvenes ocos que no sólo fueron universitarios, sino tam 

bién obreros;pero la sutileza para corromper en otro grupo social, mediante 1 asimi

lación material o moral, 
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En 1994 el libro de cuentos LLUVIA EN CORINTO, contiene 18 cuentos. 

Los es son dIlo: campesinos, revolucionarios ,m~ 

jeres plenas de prejuicios que les impiden vivir la vida En todos los cuentos 

el narrador omnisciente cuenta; el tono humorístico, la ia y la ironía hacen 

acto de presencia para organizar el material literario Mantiene su actitud crí

tica hacia la sociedad , pero amorosa hacia los es omo el or de los 

escritores del realismo literar'io: Chejov. Estos cuentos resultan exquisitos como 

los mejores dulces t icos mexicanos. 

El tema recurrente de sus creaciones es el de los obreros mexicanos en sus re

laciones de o y familiares; describe las percepciones y debates de éstos con

formando un universo literario que incluye el humor y los es populares, ve 

de manera acre e incisiva los procesos sociales, a veces; otras, los mira con inge

nuidad y melancolía. 

Frente a la apreciación de a obreros, G T, muestra 

el mediante otros es más e en ítica y que conocen 

los mecanismos de corrupción a los que son sometidos los obreros combativos. Muestra 

el el proceso de politizaci6n de los obreros mexicanos es lento y complejo. 

Frecuentemente , junto a los obreros aparecen personajes de clase media como 

burócratas, maestros, taxistas, estudiantes, líderes sindicales auténticos o no y lum 

penes. es que conforman el mosaico de la sociedad mexicana de la década 

los setentas. Narra sus historias con mucha libertad arquitectónica; centradas en 

el movimiento de la vida cotidiana , contienen una clara p va hist6rica de 

los factores que inciden en dichos movimientos y de las necestdades del le e para 

Vale la pena que pese a tratar de los obreros mexicanos, la 

temática es universal. 
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Al fenómeno entrecruzamiento voces sociales 
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utilizada en el literario es viva que 

sa el hacer coti los hablantés y no se transfor 

ma deja de ser .. Por lo que tín el estudio 

la literatura consi literario como un entramado 

encionalidades que resuenan de maneras di as en la 

a y se r según su propia 6n .. Toda 

i6n es activa y ~ indisolublemente 1 a una respues. 
una obj ión o a un consent o motivado .. , lacom

i s610 madura en una .. Ambas se ionan re

ciprocamente .. 

ogizaci6n c oyente, su ia. El len

guaje lite o refracta s y valoraciones en am-

plia lingüísmo la realidad al la crea 

ci6n dialogismo impl a que la conci 

no abarca las otras, sino e la interacci6n entre as; 

smo permite mostrar agonista sumamente hu -

manos no son personajes todo resuelto, por 

el cont optar sus ámbitos i s.El 

lenguaje li es un refracta al macrocosmos 

7 

El 



• sonando en 

.. 

intenc 

hiciera e 

smo , .
unlca del juego: 

e o, su orientac 
. , 

y de lon de 
convenci como 

1 es una 

sus 1 

eno con todo su social. 

los 1 

til 'n es 

conducción 

ra erenc 

La estil 

débiles de la 

ntos a los 

e e caso 

a 	
, 

y es servir a posi 

intenciones 

l' ,. como caracterl 
la 

ajena a 

habla de 

ser 

sólo la 

ena e impl 

.Le 

es-

jes. 

los aspec s 

ajena; conduce ena a f di..§ 

entra en host su 

e, ica una int 
. ,
lon. 

sus 

. ,
La estil lon ca pone 

ena en mi smo sentido, .. 
estil e 1 

e,pero le o 

mas 
. nes de la sa . ,
lzaClon 

como lo hicieran Lorca o 

recrea 

e son dos 

i d nes . 

, 
e nla san en 

sas 

'"", 
se 

e 

su , como 	 tonos se escu 
e en 

C> 
'-- como vi vi-

e, aunque 

a la voz en ena 

la convi e en arena voces; funde en una auto 

concienc os s de vi como en caso de 

de ,hbnn. 
8 




La parodia como figura literaria es una forma empleada pa

ra degradar, corporizar y vulgarizar las formas nobles de los -
textos de la literatura medieval. Este rebajar consiste en acer 

car a la tierra , en entrar en comunión con lo que es humanamen

te natural."Parodia e ironía son entonaciones que definen los ras 

gos estil{siticos de la obra literaria, son refractaciones de la 
6dialogía ll 

• 

Por otra parte, la ironía expresa oposición de sentidos o de 

tonos implícitos en la palbra, tiene la finBlidad, por parte del 

autor , de burlarse amable o encarnizadamente de aquello de lo que 

habla. La ironía pone en el campo de los debates a la palabra aje

na. Las gradaciones de la ironía como figura retórica son la par~ 

,... 	 doja, el asteísmo, el sarcasmo, la disimulatio, la mímesis, lítote, 

YJla caricatura1 las cuales acuden al contexto en que son dichas. 
. , .

El tono lronlCO va muy de acuerdo con el uso de la desacra

lización • 

La ironía es una forma restringida de la risa. Con sentido 

neg~tivo organiza las obscenidades y groserías propias del lenguaje 

oral , como en las jergas y argots. 

CAR N AVAIJIZACION LIT E R A R 1 A 

Libertad, igu 'óüdad y transgresión son los rasgos que definen 

al carnaval , mismas que se integran a las visiones carnavalescas 

de la vida representadas en la literatura; cuando ésta se convie~ 

te en uno de los úl timos reductos del carna val como exp:cei.üóm pop 

Lo carnavalesco es esencialmente lúdico, tan igualador como la 

muerte misma ; lo carnavalesco parodia la ceremoniocidad instaurª 

da en la vida 	social, con un sentido crítico. o Revela mediante la - inversión del mundo la liberación de jerarquías: sociales. La car~ 
valización posibilita la renovación de la vida humana, del mundo, 

participa del macrotiempo de la humanidad.La visión carnavalesca se 

opone a toda pretensipn de inmutabilidad y eternidad; así el lenguª 

je carnavalesco está impregnado de la feliz comprensión de las ce.!: 

tidumhres humanas. Este humor implica una opinión sobre el mundo 

6. --Gfr. 
7.-Vid. 
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las 

las 

necesi 

los ogios son i 

e a los que 

e a que 

e 

s blasf 

• trato libre y 

o s y ambiv-al 

ntos y 

('

egorla 

ter monol' i o 

i 

la intimida-

en, se 
nvuelven la 

es una risa 

de un sentido del 
y 

una 

corno 

, 
impr dos, 

iones , 
cuerpo de la sfacción de sus

1 

ogiosas e i sas, 

s con 

ementos obsc s son los 

ac 

e. Los juramentos 

es una 

son 
1 1 

de 
eran en re-

una 

tura opuesta a norma y a con-

POll
(' 

o, el c 

conciencias. 

1 os 

e 

e ij 

. '1'0 

son s caras 

conservan su 

ambivalente 

forma 1 1 

o, son 

e 

ogios ; su 

sent 
los textosede 

1 SOY' s,v-sos, mismos que en c podían paro 
. ,
lon('

lan 

de al 

Para los 
• ¿

coronaClon y 

,
erigos y es , con 

temores y de 
bu 

esta 

i 

sac 

esco por su 

y material se unet (5no a lo inf 

al enir mundo. 



. ,. ,.
El carnaval es una cancepclon de vi que crea una e 

no romántica. de eseo~ misma que Bajt rea

s de las formas1 era a~.los nec 

n afie .. 

el en que lo nuevo 

vo i a lo vieja, se vale , 1 

oXlmoros, jas y ant{te s recursos. 

SIDO sco. 
, . 

s comlcas 

popular; smo grotesco es la . ,
lon , es dec lo al 

seo, como 
. ,.

Slon permi

, en comsecuenc deja 

mundo. Por lo 

seo es un elemento i ien 

j'e 

en 

es y 

obsc 

eran 

Rab 

c 
. ;

lon,como las j y 

conservan 

s 

sólo su to 

se observa 

voces al 

eren una ci 

8.

9. 



CAPITULO 

CONTRACULTURA 

luego, término tura 


ob e, ca
, no 
sticismo, la no 

gusto y por consumo 

que i la contracul de los s 

s - luso los clase - los turales son 

icados , s en mercanc , muchos tales eme.!! 
tos culturales se enc scontex c s 
dias en E' U Y se 

c el ishment . 
Tales i son .... 

a)La beatnik 
) 11 a Onda 

1c )La auto 11 

s 

enecientes 

la lit 

los 
 , en su es 

ten -

s comunes; 

sexual, 

• Entre ideo 

se los i -

San isco, externan s tonos 

mismo y te sas su • Ellos 

smos de la b , que e ent 

se en sentido de individuos que no se dejaron abso por 

las ca 

ipi 
s de 

s que 

, aunque ca 
era po 

a 
con 

soci consumismo 
todos la misma e 

fria. 

ca ul ,ca 
de s stenc i ,pero le eran un 

nueVo. 

l. d. Carlos rifo ., 236. 
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a 

de .. Surglaeron la povo. Son eacriteres que 

oon el c .lJ.l:::fl.4l:lf..l..SmO un cone de 

s masivos comuni

como T Los 
.........0.....,'-'51 

eron de guerra 
individuos son por los 

s en 

potenc ia 
pitali 

contemporánea con una vi 

.
lmpregno 

esplritu y sobrevivió s 

que por su 
, 

, cual se convir 

en el nuevo años 

duali 

.. 

La de los prmios Nobel dotó de pre a la 

Lewis t;Eugine O' en 1936; T S 

, ...."',........ uoc;, ... , en 1949; en 19 .. 
Los s se impregnaban un 

pasivo ,indifere y atomizante sociedad eamericana los 

cincuentas sumamente militarizada, era con -

fortable , se convertla en una 

vi os moldes soc es y cul es estaban i endo y refl~ 

. , . ,
la ori 10n de los s.La surg10 en 

ta soci , la ión beat no buscó ión ética 

que se la para encontrarse con los sectores obscy 

ros ser humano. Expresa una doble 

propia de sociedad ,cuyo nto esenc es el di

nero • 
el proto de urbanidad,res beatnik reaccionaron 

finamiento y corrección.El e repetido ,un ser 
sensible y algo de que va en busca de c 

s s y nada es s suburbios. 

. , . ,
Una nueva generac10n notable 10n a teratura 

, , capto nuevo tono s nuevos urbanos, en-

en la 

a 

http:correcci�n.El


un multiét tos ,soci de masas a que 

nueva nacional,se expre

, 
so edad norteamericana' 

años e resultaba menos un preocu

temibleo , 
, 

armas DUC no solo 

ra americano, no que se ago 
perdida, 

,ven

s,un 

~~LJ~~'V; aSl,
, .,

cido, de de la 10n 

, oriundas imperio 

cano. 
norteamericana anterior 

/ 

es de s era el smo , el p 


namiento de t al modo Flaubert modo de 


es para 

io

en los años la beat es una de las 

ión ideología-cul tucineuenta_ .. ,en 
. , ificados antiacademici .C,Q 

3 
mo optaron trabajar en 

Pcr o 

ra, s Jovenes 

, 
el mundo , educado en Este y supedi 


es con enormes entos culpabilidad y otros temores; 


viajero 

al de per-

estas expresan pobreza los cincuenta ..En 

novelas se habla que la impone at 

so una s menos 
cultura droga y ho-En s obras de s 

mosexsualidad, un oscuro smo i las 
, 

y perdición • este ame

s de mi 1, o"nll., pag'..2mejores 

de neon , violenc 

3 .... Spill 
4. d. tU 
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en gángster; en rericano " vencido" E:uok Flnn se 

y Na.ty Bumpo en una de rompe y 

selva urbana a s • El mundo es 

vendedor 

se abre , 
segun los venc s ,por ello, el héroe sagrada obl~~~~~ , 

criminal sea ,,""1de hao o .AS1, no 

de la vida y a lo que algunos 
nominan amor~ 

asume las carac de la humanidad, ,
rebeld1a y dad se expresan en sus textos junto a 

,
vitalidad en su mas elemental;por ignorancia t 

analfabetismo y sorden son parte es que 

,
unico 

El 

la vida con de sal novela beat 

exi stenci,"ª, 

lismo ,nihilismo y un aún más irreco e porque recon
tachona de 1 una muselina tejida con 

textualiza el mito en 

emplo, 
modo de ,por -

novela es de abandonar clausurada 

Kafka,para acercarse "hombre resurgido tf : hombre 

sale violentamente su encierro real o irrum

en el mundo y de la hi de 

Bellow,quizá e más intelectual ha

ya tenido,5quien , inicio de su carrera, a t. r,

crear, enfrenta al Wilhelm, joven c media -

,a situaciones en s que el dinero es to ,de manera 

nihilidad adquiere un nuevo significado : no tener • 

s beat atrajeron n por ser una 

ca la soc i edad e como lo fueron los 

de Emerson o los s de comienzos o s no

15 

is

,
de hoy, pago • 



beat tienen a mano formas sstas de la 

tane iami ento la. sociedad , lo que ne a s b es 

a fines de los s ntas Huxlc de 

'"llamo "no en"".....,....'''' so 11 .. acti se en la convicción de que ,
iones, ser frlo, sapegado,que desentenderse 

hip.Los , tener ser 

son profesio ,son eros los 
,

tos humanos ,incluso los es como ocurre en corazon es un 

cazador solitario de Mc Culler, e protagoni 

es un familia negro y profesión médico • 
. ,

beat fueron una sa reaCCl.on su mundo; se relac 

nan con Benry Miller en que cambian el 

canas,con sus obras fuertemente inclinan por lo• 

minal, , lo alucinante, hac cualquier cotivo, lo 

sostuvo ses políticos 

en da. 

en ,Los s e grupo son 

Will Burroughs,Saúl Bellow, e Ferlinghetti, y Paul Bowles 

huyendo conservadurismo llegaron a 

drogas por su parte, 
6continuó con los s estilísticos y estructurales. 

1 

sa 

como traven, 
, 

s otros poselan 

México que s sus sa

jes y la 

vanguardi en 

beat .. A.pegado surrealismo método ista hace 

des con proveni 

Ciencia ión cobran sus textos;Burroughs 

de la de 
.. 

16 
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los esos hist&ricos , fuerza lenguaje en su e:!; 

p serio ;se de un suoeso tural tsmo un 

. , 
sensac~onrespuesta auna resolución 

de postergamiento experimental fantástioo en arraigado

,
en sis hi que llevar~a a la novela a nuevas posibi~ 

e objetivamente experienc con las drQ 

1 .. 

un 

de la vi 
. "La 

narla de -
Burroughs 

como un sus en t~ 

y el dolor; a veces,con to

no humorisitico y empre 

mas como la 

• Otras veces incluye 

ninguna sus novelas 

8 

ci ficc 	 en sus novelas , 

ta fácil 


La vida 

e tampoco 

como e, so f son aspectos 

sarrollan sus novelas porque son medio acc 

la de de las costumbres con no está 

.. En la e como modelador del 

e ver hl narrada como una serie s inco 

nexos. Puede empezarse a 1 por se quiera. 


Otros 
 stas emplean niC::lS es, 

beat son acu 	 s de vivir una stencia i ,recorri 


, de cabello y de vivir en 


, 
smo, nuan 

siendo 

valor 	 es sucuido to 

es en co cpn i tuciones y s 

hábitos moderna sociedad consumi s c uuaU.Cl.LLVS res 

e 

en 

=~~~~~~~~~~=-~~~~,pág.279. 

y asombro 

.5. 



uaLlau códigos ca es como el matrimonio o 
milia los consideran aeres que no en ca .....0''"' LA""''''',,", con 

sociedad valora la 

da es 

mes sostuvo que la 

1955 se i 
ión beat., 

Glnsberg es 

ta y Howl, tenía conoc , 
vac~o 

elde y 
" '" ,. , 
~mag~nac~on muy 1 

,una viole 
como e 

ión beat 

pub1 

ento de 

invoca a 

de sus nove

.. 

el 
tada ss. , 

art~culos acerca 

emas n es

• Howl es un test§: 
como un salmo o en 

la no vi a 

y Apollinaire. apa
rece como si ermercado y todo cabe, es no 

ia lo hace proponer rumbos de 
e , hay en un moral crist ,su pala 

es asombro ca. Al 
caos; su poema es 

ci metafísica a edad 

t 

escribir 
de gran 

junto -
solu -

infhetti es considerado una figuPor otra 

• Marras que intercambio ideas en su 1 
. , 

ca su creClon 
Beat 

So 

, de ah! se 

irmación los beat 
sprende la 

va de 1 

los transportes 1 os a tonos 

. ,
Cl0n como 

dack 

s en la desc 

o Miller.9 

922-1969) . 

sonantes" 
una c 

ias 
perdi 

de Lowell, tts, es-

quince las cuales destacan,;' 'fhe 

town and 
en su 

ia Martin. 
Emplea 

la 
la que recreato la ,

Lowell, 
pueblo 

eza ,alegrla 
sa 

e 

la vida de 

tualidady 

su 
 • A _las s se fue a 

, . 

• 96. 

describe na econom~ca los f/lartin, fracaso 
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ir". 
Ya de 19 

y mi ismo 

b emocio 

19 publ ó The 

Kerouac establece iones entre prosa,jazz

el e una 11 
en el • En 

comienza Ray Smi th 
apoyada 

( se) 

dharma bums, 
de 

s inconexos 
un ir a is 

co Nuevamente hay una• 
encia Zen en 

s y desafiliados en busca de 
Si mmo ns e dos novelas The 

son novelas expresan con mayor 

can al yo fict io .Manifie la 

, 
su epoca. 

jes 
Balakian y 

19 




1 

la s-Del smo año es la novela The subterraneans, 

Mardou ,una er 

no mucho como 

no y 

masivos 

lo eso 

la 

cree 

mismas 

n. El amor se 

es 

i 

s 

una -

yo había recorrido bus -

entonces só 

ne 

-&essa 

com~ lo relata el yo narrativo todos las iones de Kerouac. 

, sexo y 

Dr. 
s 

y su uru.co dad~ 

en 

, . 

en 

tos 

Los es de son esenc inc scibles 

para sí smos "yo quería dar una o nión concisa Neal 

ssady , porque por e tipo de opiniones acostumbraban poner a 

los jóvenes en manicomios en los tiempos de Cristopher (po~ 
. 1') 10 Con Paradise establece antihéroe lit a lng 	es • 

norteamericana. 

Kerouac en smo ori y en tura 

la 

o y 

imó a lo 

gacidad y i 

beat pertenece 

obra responde a s 

ders asumida por 

ser una nueva 

c 

rubro de 

s e , se 

i 

humano. 

provi

, se 

la 

tura -

de su -

en 

de On the 10.-Margari Gasea, "En s 40as., 

road tl , .4. 
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LA ONDA NN MEXICO 


. ,Muchas ac tudes beat fueron 

lectura de 

por s Jovenes 

nos los ., a obras de Kerouac 

principalmente • actitud hacia la sociedad norteame 

su se a atmó vez c 

, la cual llegó a su clímax con el Mc smo y la inc 

dumbre por guerra .Razones por que los beat 

todos los valores c y se incl 

lo primitivo, lo exótico, lo en 

IDa, cualquier cosa normas de sociedad. 

Estos antihéroes presentan en sus novelas una soci inun

sexo y 

el 

constitqyeron un fenómeno contrª 

cultural. Comparti los enciali 

le dieron un sentido totalmente di nto .La literatura fue su 

vía de expresión : también crearon un lenguaje propio 

pl su eza dioni y ieron 

derecho al ocio, hueva y ión,fueron 

arte y expa.!}do y lúdicos, consumieron droga 

la concienc ,manif n una incl 

ción orientalista , rechazaron consci al sist~ 

IDa y ver una concienc pol traducida en ac

tivismo pac sta. 

s b fueron inconformes, reb que vivieron bohemia 

de tiempo compl y se consumieron en el ; mantuvieron su en ,
anarqula y en filosofías es. Sin , como a.' 

firma s enes 

hemia se 

los se 

co y 

su inconsi 

intentan 

y atrasan art!sticamente. n 
. ,

consumlO en un "viaje". 

ertad,una 1 de P"Q 
cos observaron • 

• 



quePor otra parte, ya en los setentas . , más 11 di ento 

en aceite, 

llueve sobre mojado. 

cJ.on una revolución 

se expresa 

gándose de 

fumando mo ,viajando 

Es decir, 

Los hippies 

cultura; s se 

a Dios y 

consumo .. principios 

la vertiente hinduísta de cont~ 
, 

reunen en comunas para "volver a 

di de s s de 

se n en torno a las ~ 

ximas 11 tú It; "vive sente" ;"deja ; "todos so -

mas uno ". La permi tió dar soluciones y 

poli y agrega Marroqu!ní: "fueron rebeldes excéntricos, d,! 

sidentes tolerados,,14'debido, naturalmente, a las enormes sas 

n y mundial losque 

jeans y las playerasademás de ideológica en cuanto a 

la profusión del tipo II ser joven" .. 

Son los hippies enes aprovechan las enseñanzas de 

instalados en como High' Ashbury en San seo oTra 

flores y 

amor,. es 
, 

son e y 

juventud se 

en México 

i 

sostuvieron ~~n-~-

Oneida y 

nes. En comunas contraculturales los jóvenes de de 

.12., 
__~~~~__~~~__~~__~~~~,pag. 



un mundo, con naturaleza ,los hombres y Dios. 

e sentido actitud contestataria de s es se 

dujo a lo tural. 

en 

México actitud contracul recibiÓ nombre de 

ONDA, nef.!mera e iallt ONDA fue un movimiento 

y antisolemne. ONDA fue un movimiento en 

apropiaron del lenguaje de los marginados , 

mismo que llevan a la literatura con un antisolemne y 

sinae,ntído , así como la "VO_ 

origen la Onda apócrifo y consi 

represión sufrida los hippies le dio un z deque 

.16De tal manera, Onda es sión de lengu~ 
jes coloquiales muchachos de c , cuyas 

j les hac.!an creer que se sacud.!an imperantes. 
. . ,

Cuando s medios masivos de comUnlcaC1on se apropiaron 

nes de los onderos, se en mercane y 

ipan en el proceso de enac mediante estereo • 
La primera mi los s estuvo marcada por un 

afán democratizador, apertura fue manera ideo-

que s j se 

,enfatizan el 
,,151 untad smi • 

s califica 

"cambiar 

una e mu -

chos años .. 

años setentas el poder público mexicano de 

publ idad y comunicación • impulsó 

13, posibilidades una televisión y poI.! 

, no hecha antes en MéXico. Habilitó nuevos canales como el 

once ,Radio ~M y Radio Educac ,nece vender sus produc

ideológico s y sus educativos con los smos instry 

mentos masivos sus concesionado s. 

hombres babel se envenenaran en
", pág. VIII. 

16.- ibi'áem, 
171.. Camín, IfSólo cenizas 

mexicano ti, 
que fue el 

milagro 
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es 
de 

función importante la 
a s i es crfticos -los s 

por ishment s 
rrió a los adversarios iles y usurpo 

, 
di-

s es. La sedujo, . ,
atrajo a otros oomo un poderoso lman. 

, las ciudades y sus 

Garcfa 
s 

destruyeron e 

grande y suave 

Radio medio 

• Aunque 
de 

neración de "cul popular", no pud9 , ecer una mi tolo 

setentas • 
el 1 

, 
¿ ................... , e comun a 

'" ento a unos y 

,
mayorlas 

el 
cine y 

por con sus en y 

está en consonancia con las carac 
es y de sociedad que las origina. 

t 

son es el 

idio ,como la 

en ; tódb lo 

,
llama Camln, perdura no 

sus engendros. Vuelve 00 s sus tos, les la di 
. ,

requieren crecer s en la evocaClon de su 
blico. ,las medias en el nacionalismo comercial 
y agrega Monsiváis tradición no la los jerar
cas de la tura no que la 

s 

son 

industria 

s son s ermercados y los de periódico 
hecho se explica a 

iones y 

de es los e tadores 

cada sus necesidades difieren, tanto 
, 

s resul s seran 

es el y e 

torna masivo. Onda mezc voluntarismo anti 
se 

con , oon elenc de la io el nacio

plástico, con 
tiva hac formas acomodo 

anderos rechazan formas 

establec eren emplear ~ expre 
los 

s,configu_ 

ran su s polenguaje incluyendo 

smo intufdo y la ac 

soc 

des 

4. 
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, S "y lenguaje de los s, los ,los 
rotos, s jo dos, s nacos;; Va endo por cuerpo de 
6iudad como una irrfecciónu19 

of 1 
che , trabajo y tiempo 

s es ame-
ese momento son casa, 00:

ideas e marca 
das que se opone a tudes extranj 

es d.e 
nes de 

s anderos eron las caneio 
Dylan, los 

de la 

se y por un 
de trasvasamiento hacia • 

c ticos que 
e s quien opina"Y porque no conocíamos 

de 	los jóvenes sino descrí 


y su descaro, 

.. roes, su ternura, su on , su sol y 

, 
su de 

le 
y nos angustia 

20 

La ac 

no que oponen mundo 

que promueve van del rebelde 

sus rechazos y sus 

,nos sorprenden su 

, sus 

causa de la ,al beat, iluminado. 

cansado dec 

madre". 
perdidos 

ecida en 

es un 

soc ; los onderos ..
de la razon los 

y creªn su 1 e pleno 
vas, 

es...
Jovenes. 
i 

esdo 	 i 

la forma i que asume 
exhaustivamente del compromiso soc 

cual el oportunismo 

tuablel!;;!~ 
vaga y 

25 




1 

son dosé 

l~_n~~ 

las 

y 

en 
es 

acer -

sea el -

1 son una manera 

.. 

sentantes de la Onda 

ín es el autor de "La Tumba 
recibida por la crítica. La característica . ,

orporaclon del lenguaje coloquial 

,un slang, que se enfrenta 
e nimbada. Resultan innegables 

ritmo narrativo, el tono irónico, 

que muestran ya un dominio de 

la idea de que la finalidad 
e por ,. U ' 81 mlsmo. n rasgo comun 

, 
rasgo comuna la novela 

renc idadr y la ciudad como el 

relación medio e i 
, , 

se Agustln establece smo al in 
los nuevos s d 

palabras para crear nuevas s los ':: 

ten romper las 

y 

te 

convenc 

• 

vocablos del habla oponerse a la vida 
convenc ional de levar una vida n am
biciones ni metas j • 

En otras novelas José ser la Onda 11, en 

Inventando que sueño se e a las -
tendencias lit en sus libros ini

ciales. En este 1 es la onda? 

En ~~~~~~~~~~ el cue.!} 

lúdica el encuen

tro de una pare j aju su vida a 

las dificultades
, 

nuevos canones soc es 

lastre de nal para establecer iones -

de • 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~, contempla 

s que aspiran a 
no hay diferencia 

de las o 
ser pintores 

n 

y 
en su 

lit y de del 67. 
, en Obsesivos días circulares hay s re



la 

s de su 

en busca 

los 

pos cuya 

organizan 

e a 
etarización 

acción de 

tura , dato lo vincula con Palinuroferencias a 

y con sueño. 

En historia un amor juvenil, esta 

establece normas de literatura se de la • 
En emplea de manera original. 

todo caso , Onda a vivir en tér 

minos soc que se sent1an shumamzado 

La Onda conforma una cantidad valiosas 

N E W E F T 


stóricamente se e mundo, con , 
mayor t despues 

erda 

vic ,. , 
en palses poblac n enfrenta condiciones pobreza. 

quienes anarqui smo , tanto en 

,Franc como actividad política s grupos 

Empero, se ,quis 

dades 

, 
penso 

uno de sus 

en América 

Fourier y Proudhon. 

, junto con otros stas, s cons

stas va , 
como 

agentes provocadores ,mediante fuerza o 
11 

are a s obreros ; estos apo es 

de la en su vocac 


condición burgueses arruinados 


nen una forma socialismo 

soc i cát y 

se acreci cuando capitalismo 

pequeñaburgue como re 

de sociedad s grupos 

a través de os, ai 

, 

s buscanloss y secuestros. 
,

Obras "pag • 



s en el 
cos , sus c 

no se admi 

consistfan 

sus fines • E i 

, 
, smlo 

fluencia, los 

de la eeonoal promueven un movimiento de masas 
, 

sta mediante formaciónmla s 

tas entes. a 

de un movi-XIX, impuldos 

miento de obreros y 

a mi s partidos 
en s eres 

urbanos 
es. te. mayoría s líderes 

estos movimi s sido artesanos propues ,
tas e centradas en busqueda de un lleve , 

una c z a • El bi sera 
suprema 1 • 

s setentas la de emigrantes 
, 

zo servic 

erda radical; 

s 

u<;<..uu.v .... es modos 

de y, espec , vi 
viendas. n colonos con s que se 
articula 

ción y 1 e que utilizarían s colonos • De 
ron las ni libertad 11 en s Estados 

e -

Repúbll 
erra y Monca, por ej comuna-ro 

,
terreyn; en Morelos;1I 


Chihu,ªoctubre" en DF; y la co 
 "Francisco 

hua. 23 

Estas libertad !!....,..L.r, ..,..L...L aparición "so

cialismo" una 
do fiel poder y 

tario lf enraiza en 
cos : Owen, 

colonia, como 
democracia 

n, y 

s donde se logr,ª 
n .. Este IIcomunismo 1 

s soc utópi

y desde , necesitan 

revoluci 
por la acc 

s y en 

el apoyo del proletariado 

palabras en 

lo 

sten en poner la 

s 
vulgarizac s mar

los sus zonas in 

i .. 
,

o", pago 17. .. radical en 

28 
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c 

Eh z en se han g los s 

de 
les 
sociales en México, 

tt o 

endo los 
"prac s 

senta bajo 

s estudianti 

de 

de 

conciencia en acción es concienc ca ta humana 

se 	 valor s a 	 la 
, 

en conc con acti tudes de qui~ 
nes , son juic s y 
e 

s con s 

las c 

s éstos , a dec 

fa actos 

s 

los po 

juicios 

encontrarse 

e s 

s 

wánchez 

y ética de la 

es sus 
y con 1 ertad. Y, 

que a se len suj s los actos 

s es un problema e 
, 

isis los grupos soc s 
s y 

s 

s 

los 

lí , crean una 

descripción 
sus 

s turales 

sus acti 

c s en 
mo 	 nece 

es , sus gustos y 

i 

en dicha 

los 

se 	 , en todos ' s subyace tendenc 

pol es 

desconocimi 

c 

manera con otros valores 
no s s. 

novela en
de valores tos, mismos 

se nan de s en 
la sacie , pero 

, la o iturnus es eje la ira 

cuenta la 

tunismo , 

racio, su 
nista y a sus 

o , el 

s 

ter vial 
nen 



o 

( ). 

o 

IIdejarlo 
io, 

anterior se nde que o es un e oolec
tivo , un revo iar que se a todo un SQ 

o 

en vano s es La línea dura se empeñan 
• l'Ion 

,fouri 
o De sus 

obtienen oaraQ 

t s como "ser s 

la como vi 

l' 

para su busqueda, 

tagonista 

comos, auto y la creenc en 

emplo, ne a su ami(Kropotkin) •el 
so,vali , audaz, es sen go Pelón corno hombre 

sta convencida n 

como se auto ne .. Naturalmente, e personaje para re-

i iones ,en nentos y 

liro , como buen 

Algunos sus amigos se asumen como de c me 
aunaa 

11 

mejor, sus ac tudes tienen Ver con el 
l'

comodos, 
quilos, ~I' la 
decisión pregunte acerca de 
la una 
su 

la de Además , 
e y le 

· 
Horacio. 

se a 

de su on les aconse 
.. 

Dios y a 
• 1" 

co Ion endental. el III 
o quien al erarse · 11 mien 

, · 
tras s, se un hombre muerto" • y 

po s hegel s y de los s 

la re , el cí smo 
bi ion3.do, ores pecul s 

la vida ste mís en supone al 

f e en e 

en tener companla. 

II, se 
idez de • • l'ISlon; no 

y eto dé 
o durante de 

promete 
Otros, se can a 

, Veamos a fondo cómo, es este llero soli 

Para ezar, Eoracío ene acti s e muestran c e un 
rom3.nticismo trasnochado, apelli í turnus, 
en ese o, 1 

e 

figura encl la 
,
ln y n s 



e e 

que su to o. conjunto proyecta una 
de ci Le usar loci y lucir e. ,

Su carac es la 

Autoritario y prepotente no busca quien se 
la 

, 
en se , , 

y on; va e o en escandalo y, ,lo evan , 
a carcel. De ribete es no y c ente, en los momentos 
c s .. 

s con mujeres e a de los 
e ereo 

y,a ,a 

ble que lo 

en en 

.Junto con la, 

racio un 

rácter exc 

convivenci9. y 

de Horacio, 

a su 

i , , , 
ma razon, es mas proba

durnbre son 
er su 

o 

con Tux 

vi y 

ca -
dese2 

en su 1 

Sus iones eró hace 
s ro e 

9.mar 11 • 

i na mundos 

ciones co 

so 
rra" menos es e 

e sus 

su creenc 1 revoluc 

as y se 

menos en una e 

asume 

ido 

re se 

nor, io, 

comunas en las ss embros e 

31 
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la me 

son un 

o y .int compartenlas 

comer tivan sus es, 

mujeres a los hijos comunes 

dos en pi es 

Tobi. y 
. ,
Ion 

s tatuajes demos observar 

en esta comuna y 

de manera 

como 

e 

sencia rectora 

necen 

es ya 

a un grupo io. s,

oue su los sec s de 

no ene es 

es 

smo 

consiones dic 

) quienes 

e 

c 

alta 

e 

lo 

iones de 

; mismos 

los sesen

que consu ... 
roo, Ion iones accesi 

, 
como tec 

, 
ves 

i 
...
Ion 

io, termirJ3. con 

conoc 

de sus 

.. 

comuna o estos como s Iones , son 

c nes los os sao es caract sticos la ca 

o. 

Como , GT crea najes en ca to c n el me 

o ,con um eve quij smo; 

en ismo yero smo zar uno de los in-

c 

icismo y o smo a una i dad e raya en 

persomjesja , en ca 

e sooial y a una 
lo 

32 
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a la soci su empo. ja en ge-

su conc cinismo y ere a-

de 

un de hombres en vasto y ejo o su 


e inidos e s en el mo o de su 


Al igual que los es 
 se mueVe mundos en 
. ,

los 	 sus int s creen como 

s, 

smo que la aCClon sea 

, msitica o manera , i 


c 
 iturnus como je 

jianos como joven pro 

; Juan, e UrJa dulzura 	 al con-

cuentoeza ; o 	 , 
. ,

Slon porlos que los 
, 

acc n, sus s por os s o os, sor

iente son ementos comunes. 


smo mo con nc une ismo con ci 

smo sus 	 i 
. , 

a slon mundo que sustes s 

i 

como • 
. ,

Slon 11 es que 

en -

ne y lo eva . 1 e su s ende 

como una ac 	 e indivi esto es, 
. ,
lon.nes i duales a 

eec a iOtro 

mento "revolucio o, in -' 

jo 	 o 

to. 

o 

i s 

e uirol, en lEls 1 s 	

ea 

srnas es 

tierra 

buY

como • dos los s 

e ese momeE. 



la 

s emergen en 

eje 

racio como 

e parodia es 

de dia que 

. ,
zaClon con 

puede i soc ; en t~rmi-

nos bajtin se 
, .
emlca 

smo y poI 

de smo 

.. 
que se 

za 

sarrolla en actitud 

los sentar 

su tiva entramado soc 


iones 
 en no tener 

ia ~sto s, sa 

de sus p es 

s relativi su 


nc , es dec ser un 
 que se con inte pero 

ec vital es i 

dad es de c ión literaria; 

os y c s se apreciar 

naj s, del c se va endo 

una ac tuo. porque ese mo de da 

s sociales,es lo conoce. 

Torre, lectura i 

ese ta en un tono jocoso,una sa en el lec 

, 
I! t en to s los 

usos de la 

lo se Revuel llamó VEtci 

tura vaes una e arq 
, , 

una mi 

nica que narra .. En c 

~oerfila una 

mas y este, ere la 

s 

de P 

se define en t 

.203 ..26.-Vidd. 

c s 

Gerardo 

, . 
ludlco y de e i i 

. , 
t qUlza 

!! 

anali 



es io i t sano cuya 

idad le te crear un robot, el 1 e resul ve los 
, 

' l'blemas economicos por re de sus alas, me la conti 
. ,

nuaClon del io de io 1 sa ,. por lo 

los s le su 

viole e io, 

mundo corno Sl
l' , e n i 

-en senti Bajtiniano- de e e personaJe; esto es, su 

cia la voz i , no se convi 

ci najes se nos a de 

sus ca iones. 

de ind nc forma 

la enc o 

los j es es rnlJY ca en modo eractuar 

con 

racio nos en su d o lo suc i de jueves 

domingo, por que tura es ci 

inic y t misma 

cero no p s no 

eX 

en n -

s ntos esta narrac n es e era 

na, lo cual crea de ji 

sta y, nte , e~3 

. ,
lon sente. 

nos d s e ornnipo del a 

por e hecho 

, 
,pag. 

. ,
creaClon 
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1 

re ecto aser ca 

su SOrla. 

me es

ecer ac lo eva a 

y crea la no
. , 

Observo en senc e carnava 

1 e monol sen
. ,
lon s , como en acti 

los mo es "02ra hacer este 

Xochirnilco 0 11 . 
e sus 

o de y smo -

lon. 

os en una -

d 

Con en 01' 

r d 


, 

en er li su o i em 

ea sarcasmo en su s. 

en rma o 

con mayor exactitud l.e te ex

un9. m9.nera e e 1 
, 

te a intenc 

en oue rac ano 

iones 

e un nueVo e de amar en e s, 

e 

Como i o c 

,es un recurso como 

36 




i 

e acerca 1 ja; su 

en 1 

e en su e 

vertido en e modo , e 

té s endo un:: e 
, 


no el ml de su e • e 
. ,

Clan 1 c ne una 
, 

en 
. ,

nero narraelon en 

vi p e se eneue eondie nado 

nos 

se sonda que une 

smo ocurre en el Il 

y 

su punto 

tiva e 

e poseen 

sta 

i 

o 

to a 

, nos 

ehi 

o 

su 

que 1 

s e 

en 

uno 

re 

ene 

tiva Eorae se 
. ,
lon 

leo 

orae 

límite y ene una mos-

s e 

personaje como carae sus 

d i noraeio es 

ae lite 1 

cU::C9. en lit e y mue lo 

Bourdieau o. 
, 

s sene d 

neros i eren ran

go sus -

ne s 

ce un 1 isolemne y , inelu

37 




ye 
. ,
lon 

de 

s 

po 

s 

• 

soci 

,ac a 

tes 

La 

ma 

bohemia de 

en uno 

los Horacio 

con 

se 
, 

difere.!} 

na. 

De m:lnera i 

co en naciones p s 

que son los ac s soc es los se en o y los 

se en E iU. p 

, 



como e 

se van 

co 
t 

terarios. 

en creador con -
. , ,
lpO en ac 

e A P r TUL o 111 

CAMPC) 

estéticasa)Dos 

, 
s caracter 

tipifi~an a 
Ya establ 

tamente 
con ac s de los poe tos, especialmente con 

endenc de e 

s la 

. ,
lon se con ,

frances, con -
la de un co 
mo ectual • una 
consolidación que s del 

. ,
esc tor como intelectual 

,
de io la en el caso 

sonaje nuevo 

todo 

pintores 
la 

logrado ya. 
con 

se 

.
lpaclon 

. todo ,al 
ncipios es. 

La creac ' en el 

ismo, el 
en 

francés s 
glo ,es • 
Básicamente son smo y el 
co tuyen los estilos del teratura; éste último 
tuye !dea;de esenc 

li tornaron 

Éntre los poetas que 


• J.j 

, se transformatlca es 
, 

temporanea ; a pesar que no 

convivió con los int es no ten{an acceso a s Sa 

soc • Pr ecen la 

tades , 
lones a su 

con los mecenas y ac tud 
de liber-

y 

La 
, 

s campo literario francés no e 
, 

a lu !", 

innovac , n y , n.Los gustos los nuevos ricos 

se hacia 

aban 
del 

lectura 
publ 

ento • 

novelas 

se al 

,
mayorla 

como resul

los lec s 

i ses 

.256 •l. • Bourdieau 
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provine s con s 

o para s. Estos 

endo en 

arte, ponen en t de juic 

no j y a 

ban el el 

,
de esa burguesla pide un sano y decoroso. Aunque 

nos de los forman sma clase sac , o s son 

a la c en 

i pusieron en tela 

juicio el dentro 

no una manera de 

las creenc que fun

por determinar 

Baudelaire 

se m§: 

de actitud que t e a 

la bohemia , su ac ando 

1 los modos del dandi , su por entre los na, 
sus causas, incluso ego a ha 

3 
dos le dejó una 

del I! . El dandismo "la pueril u , 
no solo tuvo intención de e mediante voz 


sarcasmo, y sobre todo,con una po a. 

, 

marco stanc con la bohemia reali - Louis 
, 

erre y 

que 

eran s mas 

e, éste cumpliera una func 'n 

soc la confluyeron los stas co• 
habi clases medias , 

actitudes 

s 

único atributo 

de s y nobles 

no que er§: 

: el na osci 

ones que hay en sus 

herejes se co , la 

"revolución 

a ertidumbre 

no s 

contradicciones y 

dojas ámbitocul 

de s 

a la 

y social. 

enes nor

mas y valorac propias su están uladas con los' 

s ,mismas que se como un 

=~=uvs, quienes 

i de 

condena 

• 2 • 
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dejó de a 
se con 

inciones 
por 

entre 

relaciones entre t Y soc sus t 
nos, soci , 
fuerza mercado empo ,. los edit,Q 

ec ese s "patri 
cios y sn .. autó
nomo que produjera b y os , dotán . ,

Jerarqula • 

tal manera, 

, 
propoma 

,

crelan en 


arte asumieron lo 
 sta debe 

compromiso el punto carecer . ,se comprenslon de lo que es 
artepuri na aceptan el abandono y espontánéismo los bohe

" 

os, aunque son 

legitimar 

arte puro sólo 

s los 

siones propiamente e 
evocar 

, 
de los obj 

e 

s .. 

de nueva e es "denunciar de una 

tura que se torna 

bolismo 
con las c 

de 

ser 

. ,
lon .. 

vuelve afrodi 
, unen la 

.. Al i 

.. Repelen 

to 

moral 

lo 

era percibida conCon respecto a como 
por c 

bastardo 

bajo so ob 

lo novela del 

mane s s 

.. con
, 

producto especificamente 

ta un genero 

, con se s de 
XX, especialmente Noveau Ro 

como objetos. Empero 

sivo un hecho economicamente b 
tilo se e ética. é se convi en el 

!fa;:
blerna estético la obra. ;.l.. 

5. l. 
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novela nunca de 
. losJ 

i e enc o no, 
sentar de las relaciones humanas 
tablecen las lo vivido y 

mas esté 

diferencia entre novel 

es develan aspectos tos 
idad del mundo. 

.de y de lfLaubert 
- consiste en que no ex

exi no cuando ac dentro del mundo , mientras que, para 
, If h , 11 incluso a 

sicSn'~ 

de accion: la ac
. ,

C1.on se ca erte en ictos de los najes 
sen en devenir de su concienc .. 

Este introversicSn na i 

nuevas téc narrativas que 

manifi 

s 
enajenacicSn aqueja al hombre de de 

A sar del subj smo que 

ten 

.. 
proceso 

. ,
obj 1.on que los personajes y sus relac .. 

Sábato diaa.: to 
como debemo s o ¡"¡UL,"'\J-' s a 

Los s del 

If 

esa UC;;5'?",icSn ". 

b ser indif 
tividad li 

reconocer 
, cQ 

mo en ciertas c 

se con ideologías y 

ra progre 8 .. 
De cualquier 

literatura 

camino 
manera, lucha por 

establecer a nuevas 

e.. hasta aqU1.
,. 

mue como la autonom!a 

c ampo corre sponde a las nec e s que 
transformaciones estéticas y e 

que permi 

me s con respecto 
n 

T. 

8 .. 

de los esc 
renovación de los 

campo 
los 

esos 
s" 

s se, 
es 



se .. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~, incursiQ 

ón de 

autores; 

s literarios 

~~vm~v, de cierta 

e les 

ros 

c 

e s debates en campo mexicano n ver con . ,
Oposiclon tores 

t'provel..a a s stas" 
neraron en re ndfan a 

Ir s, titulado crontracultura. s, se preo

fundamentalmente por los 


1 i teraria y rec eron el nombre 


en sus obras 
 importados,:" como un e..§ 

vida y, los menos, se preocuparon contar 

prol sociedad , exi 

arte asumir compromisos. 

en los 
Conocido s tambi 

naron en crftica dad 

real una nece 

o , ante idad 

e 
, "9 os pals .. 

suscreaciones li ,entendieron 

ia, It sos,mangonearon los , lenguaje y eartl 
tura escribir como 

trar en un templo. 

grupo tores se conoce corno Onda, los onde, 
n el naci smo ramplon por los os de 

,mimetizaron en sus obras el caifán, los 
delincu s de la decada del 40 y la jóvenes 

René Avil 

de 
dia. grupo se José Gustavo 
ménides fa Saldaña , s Guillermo , y 

la. 

siglo", pá'.g .. 6, "Sobre generación del9. 
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obtener 

s de e 
ideologías ya 

os que el 

se 
en el 

tos lingÜísticos la 

tura; eron 

Conformaron 

bajo la influenc , 
s ,Ines Arredondo, 

t convivieron en 
ra en , 

Casa 
; todos c 

grupo de e 

de Alfonso 
G":hrc{a 

tura, 

.. 
de la UNAM 

s importantes 

tores aquéllos 
s, Octavio , 

escri 

s Fue!! 
,Huberto 

s culturales como La cul t.1! 

, ambos 
n también en 

sta de 
s para la 

ementos 

ón Cul



s e tores c s resul claro que 
.una lmped"la acceso a s medios vi 

os para s que no aceptaran 

.• de ésta y 

ca , emplea una semejante a la el crQ 

y la Onda ~ s, smo tono iró y 

la sma manera de información con caE 

vergente. como Onda se 

que no 

s contracul 

tares como o GOnzalo 

ser mani

nes preocupac nes 
polí es 

o s esc 	 l\1lartré que 

sus modos de ser 
,. . 

una cr0rld 

la 1 tas t en sus obras plantea los 

b lemas de s 

tares cante 

t' 
s y 	 1 • 

s teratura 

~ mpl una toma pesición pOlItica,provenÍan de ac tud an

ticomuni t 

emplearon alfij 

de una 

la década de. setentas, en los artículos 

iones naci 
.. 

,mas bi en, de 

e 

ses de 

• PreteE 

os con afirmaciones como~ 

loma : 11 el defec muchos 	

eadas por 

s 

es 	su deseo de e luminosas y es de una 

da mej er 

quienes a ( ••• ), su pobreza 

le i ,su sol idez 

• 

o su 

en 	 s sentidos, s 

de , 
res y i 

recen en el libro ,
René es. : "cuando 

y a s maxlmos 
s 

f entonces re 

tor y sus 

cae en re 
los temas 

es ,como 

"Nadie qu~ 

, 

la 

o como todavIa más 

de 
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La magia de la mafia de la mafia es que puede sustituir la au

sencia de valores art{sticos por un procesamiento extraestético qu 

que asegura la calidad literaria y que es determinado por la ma~

fia ; la mafia tiene un jerarca y es subvencionada por el Estado 

'Deil.:a Torre no buscó congraciarse .con el poder siguió, pers

pectivas de José Revueltas y sigue a pie juntillas su precepto de 
expresar en la literatura aspea.tes pOlíticos, aunque De la Torre 
afirma"no creo en recoger la antorcha" :6Recibió opiniones que le 

auguraban que con sus temas de obreros, vagos y raterillos, sólo se. 

pod{a escribir subliteratura. Por lo anterior, él considera que 

el escritor habla mejor de lo que conoce. De La línea dura recibió 

cr{ticas que le adjudicaban "corrientez y Vulgaridad~'sin embargo, 

declaró que "sólo los ~tmanoides o los socráticos no -se regocija 

r{an con La linea dura • 

Aunque sabe que los obreros lo leen poco, de hecho algunos de 

éstos leyeron su novela Ensayo general y les pareció que se que

dó corta, esperaban más acción y menos li teratura, 10 .s~obreros , 

amigos de él, lo invitaron a luchar contra los lideres charrosl~ 

Le parece _ al autor- que el sólo hecho de narrar cómo se hace un 

l{der charro es denunciar el charrismo sindical, lo cual no impll 

ca que haya panfletismo en su obra. Gerardo ,considera que él no 

se ha vendido y que se preocupa por no corromper ni enajenar a 
ningÚn hombre. La mayor impresión que conserva de José Revueltas 

es la del hombre comprometido, siente enorme admiración por él. 
De hecho él emplea el periodismo como arma pol{tica,pero nunca se 

pelea por los puestos, las distinciones, las becas ni los hono 

res. Escribe sobre el ego{smo,la injusticia y la corrupción de la 

sociedad en que le ha tocado vivir. Y agrega, "me interesa trans

formar esas condiciones, pero he entendido' que la novela y el 
cuento son muy débiles y que los instrumentos de verdad poderosos 

, 19
estan en manos de los poderosos". 

- 16.-Entrevista,enero de 1~~6. 
17.-Entrevista, Novedades;1971. 
18.-Entrevista, abril,1971. 
19. - Entrevista, noviembre 23 , l SS0 . 
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b)Arquitectura de La línea dura 

La presencia de la crónica en La línea dura se observa con los 

personajes a los que De la Torre trata con amor: en todo caso les 

construye su propia orientación dialógica entre las otras voces,

sigue sus personajes sin fundirse con ellos'~ Asf.~ la disposición 

del material muestra que la pOlémica implícita prevalece en el 

texto • Aunque individualizados los personajes no dejan de tener 

resonancias grupales, son una forma de vivir la vida. En cierto mo 

modo no dejan de econtrarse al margen de los acontecimientos que 

ocurren en el resto de la sociedad. 
Las preocupaciones estéticas de Noracio se ponen de manifie~ 

en la parranda que corre junto con sus amigos de la comuna y a 

cuyo grupo le dieron el nombre de "Honor, Prejuicio, Trago ,yCul 

tura". La discusión que sostienen en la cantina sobre arte permi

te observar que los juicios esteticos y políticos respecto al 

arte se í"undamentan en las circunstancias y, en consecuencia , 

tienen poco o nada que ver con el valor real de las obras. El e 

elemento arquitectónico pr.imordial en La línea dura es la paro .

dia y la organización del material se produce a partir de la ca~ 

navalización deliteraria, la novela incluye el lenguaje coloquial 

o slang de los grupos representados, el elnguaje familiar sólo 

con su acepción negativa. 

Los recursos retóricos más abundantes son el calembur, los 

juegos de palabras, las onomatopeyas, la crasis y la hipérbole. 

Los juramentos aparecen después de las resacas, son recursos que 

enfatizan el sentido lúdico de la novela, caracterizan al prota

gonista, cumplen una función eufónica. La presencia de la crasis 

en la obra de GT es un rasgo común a las obras de varios escritQ 

res de la Onda. La f.igura dominante en los metatextos es la hi 
,

perbole, los metatextos son ejemplo de narraciones intercladas en 

la historia principal que pretenden ser creaciones del protago-
-
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