
El impacto de Pedro Páramo en la Literatura 
Postmoderna de América Latina: Un análisis 
de los escritores que llevan su legado a otros 

niveles. 
 

 

 

Hablar de Pedro Páramo es hablar de un 

parteaguas en la literatura latinoamericana. 

Publicada en 1955, esta novela de Juan 

Rulfo no solo marcó un hito en el realismo 

mágico, sino que también sentó las bases 

para explorar temas como la memoria, la 

muerte y la identidad desde perspectivas 

que han resonado profundamente en 

generaciones posteriores. En el contexto de 

la literatura postmoderna, el legado de esta 

obra ha trascendido su tiempo, permeando 

en las formas narrativas, en el tratamiento 

de los personajes y en la construcción de 

mundos literarios que exploran las 

complejidades de la existencia humana. En 

México, muchos escritores han tomado el 

espíritu innovador de Rulfo y lo han llevado 

a niveles que dialogan con las 

sensibilidades contemporáneas, 

transformando su influencia en un puente 

hacia nuevas expresiones narrativas. 

Pedro Páramo revolucionó la narrativa con 

su estructura fragmentada y su juego con el 

tiempo y el espacio. La obra abandona las 

convenciones lineales y realistas para 

adentrarse en una narrativa que mezcla lo 

real y lo fantástico, creando una atmósfera 

espectral que sigue fascinando a lectores y 

escritores. Este enfoque ha sido retomado 

por autores postmodernos que encuentran 

en Rulfo una fuente inagotable de 

inspiración para desafiar los límites de la 

ficción. Por ejemplo, escritores como 

Cristina Rivera Garza han reinterpretado la 

influencia de Pedro Páramo al construir 

narrativas donde los límites entre lo vivo y 

lo muerto, lo real y lo imaginado, se 

desdibujan. En su obra Nadie me verá 

llorar, Rivera Garza emplea una prosa 

introspectiva y fragmentada que recuerda la 

manera en que Rulfo deja que sus 

personajes narren desde el umbral de la 

vida y la muerte. 

 

El impacto de Pedro Páramo también es 

evidente en la forma en que los escritores 

contemporáneos mexicanos han explorado 

los espacios rurales y urbanos como 

escenarios de tensiones emocionales y 

sociales. Mientras que Rulfo se centró en la 

decadencia del campo mexicano y los ecos 

de la Revolución, autores como Yuri 

Herrera han trasladado esa esencia a los 
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márgenes urbanos en obras como Trabajos 

del reino. Herrera retoma el tono poético y 

austero de Rulfo, pero lo recontextualiza en 

un México moderno y violento, donde las 

figuras míticas de caciques se transforman 

en narcotraficantes y músicos que 

deambulan por escenarios igual de 

desolados y cargados de simbolismo. 

Por otro lado, el interés de Rulfo por las 

voces marginadas y su capacidad para 

darles agencia en un universo opresivo han 

influido en escritores que buscan dar 

visibilidad a historias que desafían las 

narrativas dominantes. Valeria Luiselli, con 

obras como Los ingrávidos y Desierto 

sonoro, toma elementos de la 

fragmentación narrativa y la introspección 

rulfiana para explorar temas como la 

migración, la identidad y el exilio. Luiselli no 

solo construye mundos que dialogan con la 

tradición de Rulfo, sino que también la 

expanden, llevando su legado a nuevas 

problemáticas contemporáneas que 

resuenan en la literatura global. 

 

En la literatura postmoderna, también se 

percibe una apropiación del lenguaje como 

herramienta para explorar las capas del 

significado. Rulfo, con su economía verbal 

y su precisión lírica, mostró cómo las 

palabras podían cargar con el peso de lo no 

dicho, de lo implícito. Escritores actuales 

como Emiliano Monge, en obras como Las 

tierras arrasadas, recogen esta tradición de 

economía narrativa para crear textos que, a 

través de su brevedad y densidad, exploran 

el vacío y el dolor de manera magistral. 

Monge, como Rulfo, entiende que el 

silencio puede ser tan elocuente como las 

palabras, y en ese espacio entre lo que se 

dice y lo que no se dice radica la fuerza 

emocional de sus historias. 

Además, Pedro Páramo ha sido un 

referente ineludible para aquellos que 

buscan innovar en la forma de contar 

historias. Las narrativas experimentales de 

autores como Julián Herbert, cuya obra 

Canción de tumba desafía las 

convenciones al entrelazar elementos 

autobiográficos con la ficción, son un eco de 

la ruptura narrativa que Rulfo inició en su 

tiempo. Herbert, al igual que Rulfo, explora 

la memoria como un constructo 

fragmentado, donde los recuerdos se 

presentan de manera caótica pero 

profundamente humana, resonando con las 

incertidumbres y las contradicciones del 

presente. 

Para profundizar en el impacto de Pedro 

Páramo en la literatura postmoderna de 

América Latina, es relevante analizar casos 

específicos donde escritores 

contemporáneos mexicanos han 

reinterpretado el legado de Rulfo, 

llevándolo a nuevas dimensiones 

narrativas. A continuación, se presentan 

tres ejemplos que ilustran cómo la 

influencia de esta obra se manifiesta en la 

construcción de mundos literarios que 

dialogan con las sensibilidades actuales. 

1. Cristina Rivera Garza y la deconstrucción 

de la identidad en El invencible verano de 

Liliana 
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Cristina Rivera Garza, una de las autoras 

más reconocidas de la literatura 

contemporánea en México, ha sido 

influenciada por la capacidad de Rulfo para 

explorar lo intangible, como la memoria y el 

duelo. En su obra El invencible verano de 

Liliana, Rivera Garza aborda el feminicidio 

de su hermana a través de una narrativa 

fragmentada que recuerda la estructura de 

Pedro Páramo. La autora reconstruye la 

vida de Liliana mediante fragmentos de 

diarios, cartas y testimonios, evocando la 

misma sensación de voces espectrales que 

caracterizan a los habitantes de Comala. 

Además, Rivera Garza toma el legado de 

Rulfo al usar el silencio como un espacio de 

significado; lo no dicho en su obra es tan 

poderoso como las palabras, y en ello 

radica la conexión con la narrativa de Rulfo. 

2. Yuri Herrera y la modernización del mito 

en Trabajos del reino 

La influencia de Pedro Páramo en Yuri 

Herrera se percibe claramente en su novela 

Trabajos del reino, donde el autor toma el 

arquetipo del cacique rulfiano y lo 

moderniza al convertirlo en un 

narcotraficante que opera como un "rey" en 

el contexto de la violencia contemporánea 

en México. Herrera utiliza un lenguaje 

poético y preciso, en sintonía con la 

economía verbal de Rulfo, para retratar un 

mundo donde lo mítico y lo real se 

entrelazan. La desolación de los escenarios 

urbanos de Herrera evoca la atmósfera 

fantasmagórica de Comala, mostrando 

cómo los ecos del pasado rural de México 

siguen presentes en la narrativa 

contemporánea, aunque adaptados a un 

contexto urbano y globalizado.  

3. Valeria Luiselli y la exploración de la 

migración en Desierto sonoro 

En Desierto sonoro, Valeria Luiselli toma el 

espíritu de Pedro Páramo para explorar 

temas de ausencia, desplazamiento y 

memoria en el contexto de la migración. La 

novela, que sigue a una familia en un viaje 

por los desiertos de Estados Unidos y 

México, establece un paralelismo con la 

búsqueda de Juan Preciado por su padre 

en Pedro Páramo. Al igual que en la obra de 

Rulfo, el desierto se convierte en un espacio 

simbólico, un territorio donde convergen las 

voces de los vivos y los muertos. Luiselli 

construye una narrativa polifónica que 

refleja la fragmentación del tiempo y del 

espacio, recordando la estructura 

innovadora que Rulfo introdujo en su obra. 

Además, los ecos de las voces migrantes 

que habitan Desierto sonoro evocan las 

historias de los habitantes de Comala, 

mostrando cómo el pasado sigue 

dialogando con el presente en la literatura 

postmoderna. 
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En conclusión, Pedro Páramo no solo 

transformó la literatura de su época, sino 

que también se erigió como un faro para las 

generaciones posteriores de escritores que 

buscan reimaginar las posibilidades del 

lenguaje y la narrativa. En México, la obra 

de Juan Rulfo sigue siendo una piedra 

angular que inspira a autores a explorar 

nuevas formas de contar historias, 

enfrentarse a los dilemas contemporáneos 

y expandir las fronteras de la literatura 

postmoderna. Su legado no es solo una 

influencia estilística o temática, sino 

también un llamado a continuar desafiando 

las estructuras narrativas y a dar voz a las 

múltiples realidades que conforman nuestra 

identidad cultural. Así, Rulfo vive en las 

páginas de quienes, desde su sombra, han 

encontrado la luz para crear sus propios 

universos literarios.  

 

 

ELIZABETH EUNICE GOMEZ RAMIREZ 


