
Rama, Angel. La ciudad letrada Hanover
(USA), Ediciones del Norte, 1984; 176 pp.

Este es el iultimo libro que escribio An-
gel Rama, antes de su trigico deceso en no-
viembre de 1983, y que publica postuma-
mente Ediciones del Norte con prologo de
su conipatriota uruguayo Hugo Achugar y
con la reproduccion, a manera de introduc-
cion, del artfculo "Angel Rama: la pasion
y la critica" que publicara Mario Vargas
Llosa en el diario El Comercio de Lima (02.
12.83), poco despues de la muerte del crif-
tico uruguayo.

Adjuntar el articulo de Vargas Llosa
como introduccion de este libro ha sido una
idea muy atinada, alli el novelista peruano
hace una de las mejores sintesis de la calidad
intelectual y de la importancia continental
que reviste la labor critica que ha dejado
Rama como herencia a la cultura latinoa-
mericana. A pesar de las diferencias en con-
cepciones ideologicas y literarias que lo dis-
tanciaban del critico uruguayo, Vargas Llosa
es lo suticientemente hucido para apreciar la
altura intelectual y creativa de Rama por su
pasion por los libros; por el goce espiritual
que le producia la literatura; por su labor de
periodista, editor, ant6logo, compilador,
etc.; que lo han constituido en u-n "ciudada-
no de las letras del continente". Muchos ya
han detectado que el aporte basico de Rama
a la continuidad de la mejor tradicion de la
critica literaria latinoamericana esta en sus
acertadas visiones panoramicas de la litera-
tura de nuestro continente, Vargas Llosa al
respecto afirma: "En esas visiones de con-
junto-derroteros, evoluciones, influencias,
experimentados por escuelas o generacio-
nes de uno a otro confin -probablemente
nadie- desde la audaz sinopsis que intento
Henriquez Ureiia - ha superado a Angel
Rama".

Precisamente La ciudad letrada es otro
de los aportes de Rama como vision panora-
mica del estudio de la literatura latinoameri-
cana, en su sentido mas amplio, desde la lIe-
gada de los conquistadores hispanolusitanos
hasta entrado el siglo XX. Hugo Achugar,
en el prologo, aflrma que la creciente espe-
cializacion de criticos y profesores esti con-
duciendo a una lectura fragmentaria de la
cultura latinoamericana que peligrosamen-
te puede conducir a una balcanizacion del

estudio de nuestro continente. Por elo re-
sultan indispensables estudios de conjunto,
como el que hace Rama en este libro, que
detecten con ludicez la identidad particular
y continental de la cultura latinoamericana
en su devenir historico, a pesar del variado
mapa cultural que divide a America Latina
en regiones y de las cuales tambien se ha
ocupado Rama en otras publicaciones a
proposito de los procesos de transcultura-
cion de la narrativa latinoamericana del si-
glo XX.

La ciudad letrada contiene siete capi-
tulos en los cuales Rama va estudiando las
diversas relaciones que ha tenido la litera-
tura escrita en general con los procesos po-
li'ticos y sociales, desde las primigenias con-
cepciones urbanas que trajeron los conquis-
tadores espaiioles y portugueses en el siglo
XVI, pasando por la Colonia, el proceso in-
dependentista, el siglo XIX, hasta el surgi-
miento de las clases medias entrando ya el
siglo XX Rama denomina ciudad ordenada
a la primigenia concepcion urbana que tra-
jeron los conquistadores en el siglo XVI, la
cual respondia a un pensamiento abstracto
y planificado que se puede resumir en el
modelo urbano de "ciudad barroca" y que
se adecuaba a las exigencias colonizadoras,
administrativas, militares y religiosas que se
iban imponiendo a lo largo del continente.
Los conquistadores ante la virginidad del
suelo americano tuvieron la oportunidad de
imaginar como podria ser una ciudad ideal
de acuerdo a sus concepciones de jerarquia
social y por edo no admitieron las tradi-
ciones urbanas indigenas, sino que impusie-
ron una razon ordenadora abstracta que
consistia en trasponer un orden social je-
rarquico a un orden distributivo geometrico.
Rama hace enfasis en que este ejercicio de
pensamiento analogico no vinculaba socie-
dad y ciudad sino sus respectivas formas,
permitiendo que leamos la sociedad al leer
el plano de la ciudad. Esta concepcion es
propia de la edad barroca de los siglos XVI
y XVII, momento crucial de la cultura occi-
dental, segun Michael Foucault, cuando las
palabras se desprenden de las cosas y los
signos adquieren un desarrollo y significa-
cion aut6nomos.

Esta concepcion de ciudad de los con-
quistadores -continua Rama- solo es posi-
ble si se contaba con un proyecto racional
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previo que permitiera al orden de los signos
una mayor libertad operativa y una concen-
tracion maxima del poder que pudiera rea-
lizarla. El poder politico que se concentro
alrededor de la Iglesia, el Ejercito y la Ad-
ministracion concreto la forma damero de
la ciudad que distribuia a sus habitantes se-
gun su jerarquia social, de tal suerte que la
distribucion del espacio urbano aseguraba
y conservaba la forma social. Llevar a la
practica tal proyecto de ciudad suponia
previamente una representacion simb6lica
de ella que se canalizo a traves de las pala-
bras, que traducian la voluntad de edificar-
la, y los diagramas graficos o planos, que
traducian la representacion mental jerair-
quica que tenian de la ciudad los conquis-
tadores. Todas las ordenanzas necesitaban
de un script (escribano, escribiente o es-
critor) quien hacia una escritura para dar fe
al acto fundacional de la ciudad, iniciando
asi la escritura un extraordinario papel en
la historia del continente. La palabra escri-
ta se considero como la 'unica y valedera que
con su rigidez y permanencia remedaba la
eternidad, en contraste a la inseguridad y
precariedad que se le asignaba a la palabra
hablada. A su vez el plano superaba el dis-
curso ordenado de la lengua porque eludia
el plurisemantismo de la palabra y porque
representaba el disenlo de la ciudad con ab-
soluta independencia de la realidad, de este
modo el plano representaba de manera dia-
fana la esencia de la ideologia jerarquizante
de los conquistadores.

El dar fe de la palabra escrita y la sim-
bologia representada por el plano tendian al
sueilo de un orden que servia para perpetuar
el poder que garantizaba la conservacion de
una estructura socio-economica subordinan-
te. El orden de los signos en manos del po-
der absoluto fue el instrumento adecuado
para la conduccion jerarquica de un conti-
nente desmesurado. Este orden de los sig-
nos -continua Rama- al imprimir su po-
tencialidad a lo real ha dejado marcas vi-
gorosas que todavia subsisten en nuestras
ciudades latinoamericanas, estas marcas se
han ido rearticulando y adaptando a nuevas
circunstancias historicas hasta nuestros dias.

En contraste al criterio de frontera pro-
gresiva que regiria la colonizacion en EEUU,
en el continente sudamericano la conquista
espaniola fue una frenetica cabalgata por un
territorio inmenso que dejo a su paso un

conjunto de ciudades incomunicadas y aisla-
das entre si. De este modo las ciudades que
se fundaron impusieron su poder sobre un
inmenso y desconocido territorio, retoman-
do la concepcion griega que oponia la polis
civilizada a la barbarie de los no urbaniza-
dos. Aqui se invertia el proceso que habia
regido a la fundacion de las ciudades euro-
peas las cuales habian nacido a partir del de-
sarrollo agricola para luego desarrollar un
polo urbano donde se organizaba el merca-
do, en cambio aqui se parte de la fundacion
de un poblado de acuerdo a un proyecto
abstracto y frecuentemente se transformaba
a los que fueron campesinos, en la peninsula
ib6rica, en urbanizados. La fuerza de este
sentimiento urbano ha demostrado su per-
vivencia a lo largo de los siglos, encontran-
do en Sarmiento el renacimiento de la con-
cepcion que opone civilizacion (ciudad) a
barbaric (campo).

Para Ilevar adelante todo lo que impli-
caba la ciudad ordenada -contin(ua Rama-
la monarquia absoluta necesito de un grupo
social que dominara y ordenara el universo
de los signos. Este grupo lo constituyeron
los letrados, especialmente los sectores ecle-
siasticos, como la Orden de Jesius, que en
forma paralela a la estructura administrativa
de las colonias manejaron los diversos len-
guajes simbolicos en directa subordinacion
a las metropolis. De tal suerte que sobre to-
do el aparato administrativo de la ciudad ba-
rroca de la epoca surgio la ciudad letrada,
ubicada generalmente al centro de la ciu-
dad, constituida por un conjunto de reli-
giosos, administradores, educadores, profe-
sionales, escritores, etc., todos ellos dedica-
dos al manejo de la pluma, estrechamente
ligados a las funciones del poder y muy nu-
merosos en relacion al n'umero de alfabeti-.
zados que podian leerlos. La literatura fue
solo una parte de la produccion letrada de
la epoca y su circuito fue cerrado, pues na-
cia del poder virreinal y volvia a el, ya que
los consumidores eran la misma elite letrada.
La poquedad artistica de esta literatura se
explica por el espiritu colonizado que nu-
tria sus genesis.

Tanto las exigencias de una vasta ad-
ministracion colonial y la evangelizacion de
una gran poblacion indigena fortalecieron la
ciudad letrada, cuyos miembros entrenados
en equipos (como la Sociedad de Jesus, la
Inquisicion) cumplieron una gran labor de
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propaganda a trav6s de mensajes persuasi-
vos a vastos pCublicos analfabetos, fenomeno
que ha encontrado equivalente -segiun Ra-
ma- recien con la industria cultural de los
medios de comunicacion masiva del siglo
Xx

El discurso barroco no se limito s6lo a
las palabras sino que apelo a jeroglificos,
emblemas, apologos, cifras, etc.; todos elos
conformaron un enunciado complejo que se
manifesto a trav6s de la pintura, escultura,
musica, bailes, etc. Agrega Rama que la me-
jor expresion de este discurso barroco no es-
ta en los textos literarios sino en todo lo que
implicaba la "fiesta barroca" y cuya expre-
sion ma's ilustrativa son los arcos triunfales
con que se celebraban los grandes aconteci-
mientos.

Esta burocracia letrada cumpli6 una
gran funcion social a traves del piulpito, la
catedra, la administracion, el teatro, el en-
sayo, etc. institucionalizandose como un
poder (como duehios de la letra) dentro de
las Audiencias, Capitulos, Seminarios, Co-
legios o Universidades. Destaca Rama que la
potencia de este grupo letrado es palpable
en su extraordinaria longevidad, puies nace
a fines del siglo XVI, continua su labor du-
rante y luego de la revolucion independen-
tista, e incluso subsiste, adaptfindose a nue-
vas circunstancias hist6ricas, hasta nuestros
dias. La produccion literaria de diversas
epocas muestra al respecto las batallas que
se dan al interior del mismo grupo letrado
para acceder al poder. Agrega Rama que con
frecuencia se ha creido siempre que los in-
telectuales son meros ejecutantes de los
mandatos de las instituciones y no se ha
percibido Ia peculiar funci6n de producto-
res de mensajes y modelos culturales desti-
nados a conformar las ideologias publicas
y que por lo tanto ellos tambien son duenios
de un poder.

El poder que adquiri6 la palabra escri-
ta a trav6s de muiltiples operaciones en la
epoca colonial hizo de la ciudad letrada una
ciudad escrituraria, perteneciente solo a una
minoria privilegiada. El conjunto de letra-
dos que salian de las universidades de Lima,
Me$xico, Bogoti, Quito, etc., tanto en la Co-
lonia como en la Repiublica -especialmente
abogados y escribanos- sacralizaron la pa-
labra escrita como un poder que transmitia
la legitimidad de la propiedad a traves de

contratos, testamentos o adquisicion de bie-
nes. La ciudad escrituraria genero la disglosia
caracter;stica de la sociedad latinoamericana
de la Colonia y mantenida con empeino lue-
go de la Independencia. Existian dos len-
guas: la que se alineaba con la norma corte-
sana de la peninsula utilizada en la oratoria
religiosa, ceremonias civiles y protocolares
de los miembros de la ciudad letrada, y fun-
damentalmente en la escritura; y la popular
que utilizaba la plebe hispano y lusohablan-
te en su vida cotidiana, lengua de la cual se
conocen pocos registros recogidos en mu-
chos casos por las diatribas de los letrados.
Esta (ultima lengua tuvo una evoluci6on cons-
tante apelando a contribuciones y distorsio-
nes, en cambio la lengua piublica oficial se
caracteriz6 por su rigidez, la unidad de su
funcionamiento y su dificultad para evolu-
cionar.

La ciudad escrituraria -afirma Rama-
estaba rodeada de dos anillos linguistica y
socialmente enemigos: el primero era el
anillo urbano constituido por la plebe for-
mado por crioilos, ibericos desclasados, ex-
tranjeros, libertos, mulatos, mestizos, etc.
Esta masa urbana es la que va a contribuir a
la formacion del espaniol americano y que
por largo tiempo resistieron los letrados. El
segundo anillo que ocupaba los suburbios
y se extendia por el inmenso campo ameri-
cano lo constituian las lenguas indigenas
y africanas, cuyos hablantes sutfrieron una
dura represion a trav6s de la religi6n pa-
ra abandonar su lengua niaterna y hablar
el espaiiol segun la norma cortesana. La
defensa que hizo la ciudad letrada de la
norma cortesana de la lengua se ampli6
tambi6n en el camnpo de la culttura, es-
pecialmente la literatura que implicaba un
lengiaje escrito, generando una dependen-
cia con la metropoli que ha subsistido has-
ta gel siglo XX, notoria -segun Rama- cuan-
do Carpentier explica palabras americanas
segun los requerimientos de un lector me-
tropolitano.

La lucha contra la norma cortesana del
espaiiol se manifiesta tanto a traves de los
graffiti, elaborados por autores marginados
de las vias letradas y ajenos del uso de la es-
critura, como tambien dentro de la propia
ciudad letrada cuando nuevos actores de
de 6sta como los criollos independentistas
desplazan a los letrados peninsulares con sus
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gacetas, periodicos, novelas (Lizardi), pas-
quines, etc. dirigiendose a un pfublico recien
alfabeto. Al fundarse los estados indepen-
dientes americanos y al asumir los letrados
criollos (Bello, S. Rodriguez, Sarmiento)
puestos educativos en el nuevo poder se em-
pehiaron en fijar los caracteres del espaiiol
americano a traves de una reforma ortogra-
fica ya que las diferencias con la norma me-
tropolitana eran muy visibles, es decir al
igual que se daba una independencia politica
se planteaba una independencia linguistica
que conducia a su vez tambien a la creacion
de las literatuas nacionales. Uno de los mas
contumaces luchadores de estas reformas
ortogrificas fue Simon Rodriguez, sin em-
bargo al cabo de unos anios se restauraron las
normas que imponia la Real Academia de la
Lengua desde Madrid, lo que demostraba la
incapacidad de las republicas americanas pa-
ra formar una sociedad democratica en la
que todavia grupos letrados minoritarios
custodiaban la sociedad jerarquica tradicio-
nal.

Luego de los trastornos que sufrio la
ciudad letrada durante y despues del perio-
do emancipador, surge hacia 1870, segun de-
nominacion de Rama, la ciudad moderni-
zada que amplio el circuito letrado generan-
do un proceso muy rico en opciones y cues-
tionamientos. Por esta epoca tambien un
nuevo grupo letrado, recien incorporado, de-
safiaba al poder. Este grupo armado con la
filosofia positivista arremetio contra la uni-
versidad y los abogados que producia, los
que constituian la mayoria de los letrados,
acusandolos de vivir enquistados en el poder
junto a los caudillos. Bajo las nuevas teorias
pedagogicas de Spencer y Pestalozzi el nue-
vo grupo letrado promovi6 nuevas leyes de
educacion en la formacion universitaria con
incidencia en carreras tecnicas que atempe
ren la hegemonia de abogados y medicos.
Este nirevo grupo letrado centro su ataque
y ascenso social a traves de la Reforma Uni-
versitaria reclamando la autonomia de esta
institucion educativa, asi la universidad se-
gula siendo el puente por el cual se entraba
a la ciudad letrada como lo fue en el siglo
XIX con otro grupo social. En realidad este
proceso, al margen de su extensa ideologiza-
cion democratica, no rompio los principios
de la ciudad letrada sino que estos fueron

fortalecidos al redistribuirse las fuerzas me-
diante nuevas incorporaciones, asi los abo-

gados tuvieron que compartir el poder con
nuevas profesiones (sociologos, economistas,

educadores, etc.).

La modernizacion trajo. consigo la a-
propiacion de la tradicion oral rural al servi-
cio del proyecto letrado (Martin Fierro de
Jose Hernandez), en.la que la letra urbana
acude a recoger la tradici6n oral en el mo-
mento de su desapariciion, cuando las cul-
turas rurales eran golpeadas por las pautas
urbanas y se corria el peligro del agosta-
miento de las literaturas orales. De este mo-
do la escritura de los letrados es una sepul-
tura donde es inmovilizada, fijada y deteni-
da para siempre la produccion oral. La re-
clasificacion que sufrieron las literaturas
orales por parte de la ciudad letrada contri-
buy6 a la constitucion de la literatura como
un discurso sobre la formaciion, composi-
cion y definicion de la nacion (abandonarn-
dose el concepto de bellas letras), por ello
en aquella epoca aparecen las primeras his-
torias literarias nacionales (en Brasil la de
Silvia Romero, en Argentina la de Ricardo
Rojas, etc.). Este proceso no implica obvia-
mente la desaparicion de la oralidad la cual
siguio existiendo y sufriendo operaciones
neoculturales que le imponia la moderni-
zaci6n, pero que no fueron detectadas por
la ciudad letrada.

Al interior de las mismas ciudades la
modernizacion genero un conjunto de ten-
siones entre la ciudad letrada y la ciudad
real, esta ultima habia sufrido la irrupcion
de las clases medias (especialmente en la
zona atlintica de poblacion negra o inmi-
grante) las cuales experimentan la raipida
mutaci6n de sus costumbres, la perdida de
un pasado identificador y una experiencia
cotidiana de extraliamiento. La escritura en
esta epoca trata de reconstruir, aparente-
mente, el pasado de las ciudades, pero cn el
fondo 6ste es reconstruido bajo las pautas nor-
mativas de la modernizacion construyendo
las nuevas raices identificatorias de los ciu-
dadanos. De este modo la ciudad letrada
cumple una funcion ideologizante donde
trabaja el imaginario y el libre deseo de
construir imagenes diferentes de los cam-
bios presentados pOr la ciudad real.,

El impacto de la modernizacion in-
ternacionalista que se da en America Latina
entre 1870 y 1920 marca otro momento
importante en la ciudad letrada. Al interior
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del grupo letrado comenzo a perfilarse una di-
vision del trabajo, el letrado ya no aspiraba
a dominar varias especialidades precisan-
dose asi mejor las viejas y nuevas discipli-
nas que dieron historiadores, sociologos,
economistas y literatos. A pesar de esta di-
visi6on del trabajo la politica no dejo de ser
un punto de convergencia entre diversos
grupos y diversas disciplinas intelectuales.
A nivel de los literatos si bien algunos se
orientaban a desarrollar excilusivanmente su
vocacion artistica (ejemplo: Ruben Dario),
a la vez tambien se conservaba el modelo
decimon6nico orientado a la politica fijado
por Sarmiento; de alli que hubo poetas y
niovelistas que aspiraban hasta la presiden-
cia (ejemplo: R6mulo Gallegos). Todos los
modernistas, a excepcion dc Dario, partici-
paron en polftica (M. Diaz, Rodriguez, Ta-
balada, Chocano, Lugones, Valencia, Herre-
ra y Reissig) alentando el mito, que se man-
tiene hasta nuestros dias, segin el cual los
letrados son los que mejor entienden de
asuntos politicos y negocios p6blicos. A ni-
vel de los ensayistas este mito tuvo mayor
peso: Rod6, Bulnes, Sani'n Cano, C. Arturo
Torres, F. Garcia Calderon, Jose Ingenieros,
Alcides Arguedas, etc., adema's de los nove-
listas naturalistas, estuvieron sumergidos en
la vida politica comprometiendo incluso su
produccion literaria.

La orientaci6n polltica del grupo le-
trado de esta epoca genero una funci6n ideo
logizante, definida por Rama como la con-
duccion espiritual de la sociedad que pro-
yecto este grupo letrado a las nuevas gene-
raciones intelectuales por medio de una su-
perpolitica educativa. Al ingresar el siglo
XX un grupo de filosofos-educadores-
politio6logos representaron este modelo:
Francisco Garcia Calderon, Jose Vasconce-
los, Antonio Caro, Alejandro Korn, C. Vaz
Ferreira, etc. Esta funci6n ideologizante
-influida por Renan y otros pensadores eu-
ropeos- al decaer las creencias religiosas
por los embates cientificos, hacia que los
letrados latinoamericanos asumieran la con-
duccion espiritual de la sociedad en reem-
plazo de los sacerdotes, recurriendo incluso
a algunos de sus instrumentos estilisticos co-
mo la oratoria mayestfitica, consiguiendo
sacralizar al intelectual aunque solo sea para
cl pu'blico culto; para la masa inculta siguie-
ron siendo los sacerdotes sus defensores y
guias espirituales (insurrecci6n del Sertao

en Canudos, guerra de los cristeros en Me-
xico).

Mexico -afirma Rama- desde el Por-
ihiato, es el ejemplo m'as caracteristico de
las capitales latinoamericanas en donde se
conjugan con mucha coherencia dos fuerzas
que se buscaban: el ansia de los nuevos inte-
lectuales de incorporarse a la ciudad letrada
que rodeaba al poder central, y el ansia de
6ste para atraerlos a su servicio e incluso
subsidiarlos. Los letrados modernistas no tu-
vieron un gran piiblico como para vivir de
su propia producci6n literaria, por ello en-
contraron en los politicos y directores de
peri6dicos sus principales compradores, ha-
ciendo discursos para los primeros y articu-
los para los segundos seg6in los requerimien-
tos de cada cual. Aun asi el creciente auge
del periodismo permiti6 el desarrollo de un
pensamiento opositor que desarrollo un dis-
curso denigratorio de la modernizacion,
auLnque paradogicamente era esta la que ha-
bia permitido la emergencia de estos auto-
res que enarbolaban este pensamiento criti-
co. Eran las clases medias recien urbanizadas
las que nutrian a este nuevo grupo letrado
en su mayoria provincianos y descendien-
tes, en gran parte, de artesanos, pequenos
negociantes y hasta hijos de esclavos. Este
grupo letrado de manera muy enmascarada
tambien buscaba un lugar en el poder asal-
tando a la ciudad letrada, tratando de des-
plazar al grupo modernista que los antece-
dia por medio de un pensamiento critico.

Rama denomina, por iultimo, ciudad re-
volucionada a la que surge durante el siglo
XX, desde la revolucion mexicana de 1910
hasta el sandinismo nicaraguense actuaL Se
caracterizo esta etapa por el surgimiento de
olas democratizadoras con gobiernos caudi-
ilistas como el de Hipolito Yrigoyen (Argen-
tina, 1916), Getulio Vargas (Brasil, 1930),
Lazaro Cardenas (Mexico, 1937), J.D. Peron
(Argentina, 1941), Fidel Castro (Cuba,
1958), Salvador Allende (Chile, 1970), etc.
Durante esta epoca las interpretaciones le-
tradas del continente han abandonado las
categorias teliuricas, biol6gicas y poi'ticas,
para dar mayor firmeza a categori'as sociales
y economicas. El discurso intelectual de las
clases medias emergentes se centro en dos
aspectos: educacion popular y nacionalis-
mo (desde 1921 cuando Jose Vasconcelos
se encarga de la Secretatria de Educacion
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de Mexico), a traves de los cuales estos nue-
vos sectores sociales buscaban una redistri-
bucion de la riqueza accediendo al interior
de la ciudad letrada.

La democratizacion creciente que pro-
dujo este fenomeno hizo que las culturas
populates y folkl6oicas sean reinsertadas en
el proceso de urbanizacion y asumidas no
s6lo por los intelectuales sino por el piiblico
masivo, muestra de esto es la gran acogida
que hubo de corridos mexicanos y tangos
argentinos, favorecidos por una coyuntura
nacionalista que los alentaba. Particular-
mente el tango, que acompana a la -evolu-
cion inmigratoria del Rio de la Plata, en
solo veinte afios pas6 del burdel al salon de
la clase media.

Otra caracteristica de la ciudad revolu-
cionada del siglo XX es la recomposici6n
de la ciudad letrada a partir de la aparicion
de los partidos politicos organizados. La
democratizacion de la sociedad latinoame-
ricana habia permitido la aparici6n. de par-
tidos politicos, pero esto no significo que
el poder no se reproduciese consolidindose
en estructuras mis f6rreas dando lugar a un
autoritarismo democraitico, al decir de Ra-
ma. Esta circunstancia tambien se produjo
a nivel de los letrados quienes tenazmente
mantenian una tendencia aristocnitica al
igual que en la politica mantenian los nue-
vos caudillos. Pero es necesario reconocer
tambien que, al mismo tiempo, el ciclo de
revoluciones populares del presente siglo
habian permitido la insercion de estratos ba-
jos en las estructuras partidarias que tra-
jeron ideas, valores y sensibilidades que
modificaron a la ciudad letrada. Los parti-
dos politicos que aparecen durante el siglo
XX, en su mayoria, son hijos de un pensa-
miento critico que comienza a cuestionar
la sociedad latinoamericana y sus organiza-
ciones pre-existentes. Tres rasgos identifican
a estos partidos: baluarte ideol'gico, demo-
cracia organizativa y solidaridad nacional,
los cuales produjeron una renovacion gene-
racional de la ciudad letrada en la que el
intelectual se convertia en un correligiona-
rio que acataba el programa y disciplina del
partido al que pertenecia.

Afirma Rama que el mismo proceso
que genera los partidos politicos nuevos es
el que produce la emergencia del puiblico
lector, que recibe ivido mensajes culturales

muchas veces nutridos de ideas que se en-
frentaban a los organos del poder guberna-
mental, generandose experiencias hasta en-
tonces desconocidas y diseniando los inte-
lectuales un camino independiente del po-
der. Gran parte de este p6blico era espon-
taneo y no regido por los gustos ilustrados
(ejemplo: el publico del teatro popular de
tines del siglo XIX y principios del XX en
Argentina y Brasil). Todo esto era posible
por el contacto que se genero entre perio-
distas, escritores y movimientos sindicales;
las vinculaciones entre el sector politico y
humanistico y la redistribuci6n de los es-
pacios urbanos de trabajo y residencia. Para
el pufblico culto o semiculto comenzaron a
funcionar las primeras editoriales que se-
rian el principal reducto de los intelectuales
independientes y que serfan tambi6n el pri-
mer circuito de comunicacion del pensa-
miento opositor, a trav6s de semanarios y
colecciones literarias populares. La incor-
poracion de doctrinas sociales, el autodidac-
tismo y el profesionalismo fueron las trans-
formaciones mas importantes que experi-
mentaron los nuevos intelectuales. La ideo-
logia anarquista fue la doctrina social que
encontro m{s acogida en el nuevo grupo de
intelectuales que surgi6 a fines del siglo XIX
y que se proyecto fundamentalinente a los
sectores proletarios, las propuestas anarquis-
tas fueron posteriormente incorporadas al
discurso socialista y comunista durante el
siglo XX. Para estos nuevos sectores letrados
la universidad ya no constituia necesaria-
mente un lugar de paso obligado para su for-
maci6n, por ello gran parte de este nuevo
grupo letrado fue autodidacta y, como quie-
ra que en esa epoca se genera un mercado
abierto de la escritura (periodismo, edito-
riales), fue tambien el primer grupo letrado
que logra un relativo profesionalismo al
margen de los poderes publicos. Finaliza
Rama este libro haciendo una distincion del
caso mexicano con el del cono sur, en este
Cultimo los letrados acompararon a caudillos
civilistas salidos de las clases medias, en cam-
bio en el caso mexicano los letrados acom-
paiiaron a caudillos militares salidos de las
culturas populares rurales, generindose dra-
ma'ticos desenlaces entre la diversidad de
comportamientos de los intelectuales letra-
dos en su relacion con el poder politico, que
estan ilustrados de manera muy real en la
novela Los de abajo de Mariano Azuela.
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Rama al explicar magistralmnente el
versa'til itinerario de la ciudad letrada a lo
largo de los iultimos siglos en America La-
tina logra darnos una vision de los reales,
dramaiticos y zigzagueantes caminos que les
ha tocado transitar al conjunto de grupos
letrados en sucesivas epocas historicas, al
compas de sus relaciones (de adhesion o re-
chazo) con el poder. Rama hace este balance
de la ciudad letrada desbordando los marcos
tradicionalcs que se entiende por literatura,
estudian toda clase de textos escritos que
ejercieron influencia decisiva en la elabora-
ci6n de las ideologias publicas cercanas, con-
testarias o independientes al poder politico.

Con este libro Rama demuestra la com-
pleja urdimbre de la que se nutre la critica
literaria, elaboraci6n teorica que tambi6n
es un simbolo cultural creado por la ciudad
letrada, relacionando con magistral coheren-
cia los idtimos estudios de sociologia urba-
na sobre Amerrica Latina, los procesos po-
liticos y sociales del continente. los apor-
tes de la semiotica y la antropologia estruc-
tural y la literatura escrita producida por la
ciudad letrada en los ultimos cuatro siglos.
El resultado de la elaboraci6n creativa de
estos componentes es sorprendente, en ella
Rama ha puesto, ademas de conocimiento
adquirido, pasion y audacia imaginativa per-
mitiendo leerse a si misma a la ciudad le-
trada, en forma retrospectiva. De alguna
manera Rama nos descubre por primera vez
a nuestra conciencia el largo itinerario de la
ciudad letrada y con toda seguridad, luego
de la lectura de este libro, los letrados inge-
nuos dejaffan de ser inocentes y los cautos
seran ahora ma's concientes de las implican-
cias de su peculiar oficio.

Jesus Df'az Caballero
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pacio en cinco novelas latinoamericanas:
Los pasos Perdidos (LPP) de Alejo Carpen-

tier; Pedro Paramo (PP) de Juan Rulfo; La
Holarasca (LH) de Gabriel Garcia Mairquez;
La Mluerte de Artemio Cruz (L.M AC) de
Carlos Fuentes; y Muerte por Agua (MPA)
de Julieta Campos.

En el se ve que los seres que pueblan
dichas novelas poseen el interes coincidente
de la bfusqueda de un espacio donde la rela-
cion entre el hombre y el lugar sea satisfac-
toria. La atencion puesta por Befumo en es-
te aspecto obedece a que estas biusquedas
del espacio simbolizan "nuestros propios
modos de enlace con la realidad hispanoa-
mericana y nos cuestiona acerca de niues-
tras ineludibles situaciones de arraigo o de
desarraigo con el espacio y con el tiempo
en los que estamos incluidos" (p. 10). El te-
ma, que no se presenta como estrictamen-
te literario, da lugar a que el analisis, que
tiene precedentes en anteriores estudios pu-
blicados por la autora, se completa y se enri-
quece con informacion liegada desde otras
areas del conocimiento.

En la Primera Parte, Ilamada "Aproxi-
macion Analitica", se realiza el reconoci-
miento, en cada una de las novelas, de los
distintos recursos en los diferentes planos
del relato, tiempo-espacio personaje, len-
guaje y su integracion a los niveles descrip-
tivos organizados jerarquicamente. La se-
gunda parte cumple una funci6on integrado-
ra realizando una lectura hermeneutica de
las cinco obras escogidas bajo el ti'tulo de
"Comprension Valorativa".

En las novelas estudiadas la ruptura de
la conexion del hombre con el espacio, del
yo interno con el orden de lo real, se mani-
fiesta por la modificacion de las relaciones
basicas aca-alla adelante, afuera-adentro.
Lo que produce la desorientacion espacial y
la perdida del punto de referencia.

En LPP los momentos tan opresivos de
las primeras paginas nos van refiriendo la
profunda crisis en la que el expIorador se
halla inmerso: deterioro de la relacion afec-
tiva, desinteres profesional, ruptura interna
del yo y desarraigo. Todo ello expresado so-
bre todo en pasajes como el siguiente: "se
perdia la nocion de verticalidad, dentro de
una suerte de desorientacion, de mareo de
los ojos. No se sabia ya lo que era del adrbol
y lo que era del reflejo. No se sabia ya si la
claridad venia de abajo o de arriba..." (Ale-
jo Carpentier. Los Pasos Perdidos, Santia-
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