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Introducción 

 

Latinoamérica es un continente urbanizado en la pobreza. El 80% de su población es urbana 

y seis de cada diez pobres viven en la ciudad, esto implica, como se afirma en el informe de 

la ONU sobre Asuntos Económicos de 2019 que el crecimiento de la gran mayoría de sus 

ciudades obedece a una lógica de “urbanización de la pobreza”1. Por ello, y pese a los 

esfuerzos de los gobiernos locales en las últimas décadas, las secuelas de la pobreza mal 

atendida desde su origen, son visibles en todas las ciudades latinoamericanas 

contemporáneas. En otro estudio de las Naciones Unidas sobre asentamientos informales y 

temas de hábitat del año 2015, se afirma que los barrios marginales, cinturones de miseria y 

otras formas específicas de habitación precaria son un factor generalizado en las ciudades 

cuyo crecimiento se ha acelerado tras el proceso de industrialización urbana, lo que obligó al 

desplazamiento o migración rural en masa hacia los centros urbanos. En este mismo informe, 

se asegura que más de la cuarta parte de la población urbana mundial vive en barrios 

marginales y en condiciones de pobreza media, alta o extrema y, se espera que, en proporción 

con el crecimiento de las ciudades, este fenómeno aumente2. 

                                                 
1 ONU: “Crece la pobreza extrema en América Latina”. Noticias ONU. Asuntos Económicos (15 de enero de 

2019). Disponible: https://news.un.org/es/story/2019/01/1449412 [20-05-2019 
2 Naciones Unidas: “Temas de Hábitat: asentamientos informales” informe # 22. (29 de mayo de 2015). Nueva 

York. Disponible http://uploads.habitat3.org/hb3/Issue-Paper-22_ASENTAMIENTOS-INFORMALES-

SP.pdf [18-01-2020] 

about:blank
about:blank
about:blank
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El tema de la pobreza fue un asunto poco importante en las colonias españolas antes 

del siglo XVIII. La mendicidad y el trato a los sectores marginales se asumieron desde 

valores morales cristianos como la piedad y la misericordia, mientras se le exigía al pobre, 

docilidad estoica para aceptar y sobrellevar las brechas materiales. Durante el siglo XVIII y 

la primera mitad del XIX la miseria ocupaba a los intelectuales y políticos criollos, por su 

rápida expansión en las ciudades latinoamericanas, esto tuvo un amplio impacto en la 

literatura donde se comenzó a asumir como un problema social relevante; no obstante, se 

adoptaron distintos tonos que iban del humor picaresco al didactismo, lo que contribuyó, a 

su banalización. En este periodo surgieron nuevos personajes como el tramposo o el ladrón 

urbanos y otros múltiples oficios con los que se relacionó el mundo de la calle y el de los 

pobres. Estas novedades representaron además de la inclusión de fragmentos poco 

explorados de la ciudad, la inserción de las nuevas capas sociales urbanas.   

En principio, los cuadros literarios que traían noticias de un mundo urbano moderno, 

recién descubierto, estaban salpicados de comicidad, los ambientes y las costumbres aún 

tenían algo de pintoresco y moralista. No obstante, al finalizar el siglo XIX, en medio de los 

procesos de masificación urbana, caos institucional y un cambio en los modelos políticos y 

económicos, después de la Independencia, que provocó que el censo de los pobres aumentara 

exponencialmente en las ciudades, impulsó en la literatura el arraigo de lo escabroso. 

Alimentándose del sensacionalismo y el escándalo de las crónicas policiales, la gran mayoría 

de las novelas por entregas que se convirtieron en poco tiempo en best sellers estaban 

inspiradas en crímenes pasionales, casi todos ambientados en las periferias sociales.  Los 

“bajos mundos” urbanos causaban, al mismo tiempo, estupor y magnetismo en los nuevos 
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lectores, y así comenzó a circular en la literatura una imagen más o menos irreal, más o menos 

deformada de los espacios pobres, de las ciudades latinoamericanas modernas.  

 Pero aún con el interés de los medios de comunicación y la curiosidad literaria puestos 

sobre los pobres urbanos, poco se sabe a ciencia cierta de ellos durante este periodo, más allá 

de algunos intentos por mantener con vida la memoria de los países, lo que ha obligado a los 

académicos a volver a revisar los soportes de la historia perdida de las clases populares. Esta 

nueva actitud ante su historia se debe a que, a pesar de haber sido un problema, políticamente 

ignorado y comercialmente explotado, en realidad se debe reconocer que los pobres 

cumplieron un papel importante en el cambio estructural y edilicio de las ciudades en su 

proceso de modernización, ya que se convirtieron en el motor económico de las naciones. 

Fueron los obreros los encargados de construir fachadas, de armar avenidas, de levantar 

edificios, y las mujeres, fueron las responsables de vestir a los pobladores, de mantener 

limpias las casas, recoger agua fresca, vender comida. Todo hubiera sido diferente sin sus 

constantes actividades de rebusque y sobrevivencia, la necesidad los impulsó, y ellos 

impusieron a las urbes latinoamericanas, su ritmo vertiginoso. Su presencia en las ciudades 

significaba un ejercicio de delimitación y disyunción. Así las ciudades mientras trazaban 

sectores y separaban a la población por estratos, necesitaban al mismo tiempo de los pobres 

y su mano de obra, haciéndose particularmente dependientes de ellos. En poco tiempo las 

ciudades se descubrieron a sí mismas cada vez más grandes y pobres.  

La pobreza de las ciudades latinoamericanas no responde a la misma lógica de la 

pobreza de las urbes norteamericanas o europeas, o a la pobreza rural africana o asiática. La 

pobreza urbana latinoamericana, es la construcción de las ciudades desde cimientos pobres, 

irreconciliables y no solucionados. Así a la pobreza amerindia, promovida por la escasa 
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infraestructura urbana, la poca planificación vial y las extensas distancias que dificultaban la 

formación de un consistente y continuo mercado externo, se sumó la visión extractivista, y 

esclavista del mundo europeo medieval, lo que aumentó, en principio el desabastecimiento 

urbano, mientras se ensanchaban las fisuras sociales, el odio racial, la exclusión y la 

marginalización. Finalmente, las campañas independentistas y el triunfo de la burguesía, 

consolidó la apuesta segregadora colonial, aumentando la división entre sectores, la 

corrupción burocrática y la casi nula reflexión en torno a los sectores pobres.  

Teniendo en cuenta todos los aspectos que singularizan a la pobreza urbana 

latinoamericana que inciden directamente en la inserción del tema en la literatura, nuestra 

pregunta inicial era: ¿cuáles son las visiones de nación, de Estado y de proyectos nacionales 

e institucionales, que parten de la vivencia de la pobreza urbana latinoamericana y de qué 

manera repercuten en la literatura?  

Nuestro punto de partida, que es la literatura, tiene mucho que decir al respecto, pero 

también es necesario tener en cuenta que el presupuesto inicial presentó una dicotomía 

importante, los objetos culturales y obras literarias que sobreviven del periodo que deseamos 

investigar, han sido elaboradas por miembros que se ubican, en su mayoría, en otros sectores 

sociales, especialmente los intelectuales y los letrados de las primeras etapas de las ciudades 

masificadas. De acuerdo con el estudio de José Luis Romero3 los intelectuales hacían parte 

de los grupos dominantes, o por su asimilación con los procesos de profesionalización de la 

época se ubicaban muy cerca de las élites burguesas, es por ello que nuestra pregunta, si bien 

sigue el interés inicial, la pobreza urbana en la literatura latinoamericana, se redirige hacia 

las percepciones que tenían de los sectores populares, los otros grupos sociales, asunto que 

                                                 
3 José Luis Romero: Latinoamérica. Las ciudades y las Ideas. Buenos Aires: Siglo XXI, 2001 
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se sintetiza en la pregunta por: ¿Cuál es el papel que han desempeñado los sectores sociales 

pobres en la construcción de las identidades nacionales latinoamericanas, y cómo dichos 

sectores se han manifestado en objetos culturales específicos como la literatura, la música y 

la prensa?   

Para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, es necesario entender algunos 

presupuestos que consideramos esenciales en la relación entre literatura, nuestro objeto de 

estudio, y ciudad, específicamente ciudad y pobreza que para la investigación vendría siendo 

el eje articulador: 

 Todo texto abre un espacio en el que se superan los tiempos históricos que confluyen 

en él, que al menos son tres: tiempo histórico en el que se circunscribe el texto, el 

tiempo histórico del autor y finalmente, el tiempo histórico del lector4, a través de lo 

que el filósofo alemán Hans Gregorg Gadamer denomina “fusión de horizontes” o un 

encuentro de códigos culturales que acercan al receptor del mensaje con el emisor y 

objeto textual en sí mismo. Es en este encuentro de códigos culturales y del 

reconocimiento de la tradición en el que se apoyan los textos, donde se da la 

comprensión o la interpretación hermenéutica, que en palabras del mismo Gadamer 

“no es una comunión misteriosa de las almas, sino una participación en el significado 

común”5. Comprender será entonces el ejercicio de acuerdos dialogantes, que no 

existían antes, entre los objetos textuales y sus lectores.   

                                                 
4 Según Gadamer, cada texto corresponde al conjunto del género literario al que pertenece, pero también es una 

manifestación del momento creativo del escritor, que surge del conjunto de situaciones que determinan su vida 

anímica, y así mismo al tiempo histórico desde el cual el intérprete entiende al texto. Hans-Georg Gadamer: 

Verdad y Método II. Manuel Olasagasti. (traductor). Salamanca: Ediciones Sígueme. 1998. p. 63. 
5 Ibíd. p. 64 



 
 

20 
 

 Según Helena Iriarte la ciudad tiene una naturaleza similar a la del texto, de ahí que, 

buscando en su historia, o en sus estructuras físicas se puedan hallar elementos que 

posibilitan reconstruir su memoria: 

sobrevive a quienes la habitaron y si el tiempo, la naturaleza o los hombres la 

destruyen, sigue viviendo gracias a la palabra de quienes transformaron su 

entidad material en un símbolo poético. Así, ciudad y escritura son 

instrumentos de la memoria y aún más, son la memoria misma. Y el hombre, 

constructor de ciudades, también se proyecta en ellas hacia el futuro, porque 

la huella indeleble que va dejando, es parte del tejido urbano; capas 

superpuestas que van engrosando la ciudad que él hace para que otros hombres 

vivan y se alimenten de ese pasado y para aquellos que tal vez sólo la conozcan 

a través de las páginas de una narración o de las líneas de un poema, porque 

al nombrar la ciudad, el poeta vuelve a levantarla en el vasto universo.6 

 

De esta manera, el lector-intérprete de la literatura de la ciudad puede establecer 

acuerdos dialogantes, no solo con el texto escrito, sino con la ciudad texto que se 

manifiesta en sus literaturas, una ciudad que se encuentra allí expresada para ser 

comprendida y actualizada, en cada ejercicio de interpretación.  

 Tanto ciudad como literatura establecen conexiones simbólicas de representatividad, 

la ciudad no existiría simbólicamente sin sus literaturas, y la literatura no existiría sin 

un lugar de acopio y de representación. Es decir, que existan literaturas que nombren 

los espacios pobres de la ciudad, le atribuye a la pobreza, en un momento específico 

de la historia, un sustrato de realidad irrefutable. En ese sentido, cuando hay literatura 

de los sectores pobres de las ciudades, se asume su fundación y su reconocimiento 

simbólico, no solo en su época de desarrollo, sino para los futuros lectores-intérpretes.   

 La revisión de los discursos literarios que se circunscriben en un momento específico 

de la historia, aporta una lectura valiosa no solo del estado de cosas materiales que 

                                                 
6 Helena Iriarte: “La ciudad y la memoria poética” en Hernando Carvajalino, y Fabio Avendaño: La ciudad de 

las palabras. Bogotá: Barrio Taller, 2001. p. 81. 
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sustentan a la ciudad, sino del hombre que habita sus espacios, en consecuencia, a 

nosotros mismos, habitantes urbanos. La literatura es una tecnología, es una realidad 

virtual, que se manifiesta a través de redes e intertextualidades que se establecen junto 

con la cultura, en una metalepsis o fusión de niveles de realidad, que hacen de ella un 

lenguaje total. De esta manera la literatura se presenta como testimonio de los miedos 

y las preguntas que se plantearon los ciudadanos en una época determinada, cuáles 

eran sus deseos, sus símbolos colectivos, sus entramados simbólicos que les permitían 

entenderse y representarse como miembros de una colectividad, como agentes de un 

devenir histórico, o como habitantes de un espacio urbano en continua gestación. 

Sobre esta particularidad de la literatura, Fernando Aínsa asegura:    

El esfuerzo actual del espacialismo por revitalizar y hacer cambiante el 

espacio de la física, ha existido, por el contrario, desde siempre en la creación 

literaria. La emergencia del espacio subjetivo se produce espontánea y –nos 

atrevemos a decir- inevitablemente en el texto novelesco. Esta “invención” le 

confiere una realidad propia que el lector acepta sin dificultad, en la medida 

en que el espacio verbal del yo narrador es “un contexto para los movimientos 

en que la novela se resuelve”, construcción estilística hecha de reiteraciones, 

alusiones, paralelismos y contrastes fundantes del “lugar de la ocurrencia” 

donde los personajes están y, por lo tanto, son7.   

Considerando estas relaciones, y si el espacio es tiempo vivido que se manifiesta a 

través de la metáfora de lugar, entonces, el nuestro será un recorrido por el espacio de las 

ciudades a través del callejeo por sus literaturas y otros objetos culturales. Por la carencia de 

referentes históricos concretos, nuestro callejeo por las barriadas populares y los núcleos en 

los que se asentó la pobreza urbana en las ciudades latinoamericanas, se complementará con 

el análisis de otros textos, que tienen mucho que decir de la nación, la ciudad y su relación 

                                                 
7 Fernando Aínsa: Espacios literarios y fronteras de la identidad. San José de Costa Rica: Editorial de la 

Universidad de Costa Rica, 2005. p. 51  
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en la historia: la música popular y la prensa, también porque en ellos se puede reconstruir, 

desde distintos testimonios y enfoques, la vida material y el espíritu de estos espacios 

urbanos. Asimismo, es por medio de la cultura, el arte y la literatura que se pueden 

comprender con mayor hondura las costumbres, las mentalidades, las formas lúdicas del 

amor y esencialmente las ideas de comunidad y las identidades nacionales de sus habitantes, 

como únicas pruebas materiales de un grupo social constantemente marginado de la historia 

general de los pueblos. 

Los tres pilares temáticos de la presente investigación, la construcción de nación en 

las sociedades latinoamericanas, la masificación de la pobreza y su incidencia en el desarrollo 

de las ciudades en su proceso modernizador, y el rastreo de los objetos culturales, incluida 

en ellos especialmente la literatura, en los que se hacen manifiestos los sectores populares, 

han sido abordados en alguna medida en diferentes estudios, que se consideran canónicos. 

Muchos intelectuales desde distintos enfoques, como la sociología, la antropología, la 

filosofía y la crítica literaria han intentado organizar los aspectos más relevantes, sobre todo 

en lo concerniente a la construcción de las identidades nacionales latinoamericanas. 

Con respecto al primer tema o pilar, es fundamental abordar la obra de la profesora 

argentina Mónica Quijada (1949-2012), quien en su prolífica vida académica nos legó más 

de cuarenta volúmenes, entre artículos y libros, sobre la construcción de la nación y las 

identidades nacionales en Latinoamerica. Entre ellos destacamos los artículos “Nación y 

pluriculturalidad: los problemas de un nuevo paradigma” (1994) donde la autora presenta los 

desafíos sociales, culturales y políticos contemporáneos y cómo estos afectan las 

concepciones de nación tradicionales, “Nación y territorio: la dimensión simbólica del 

espacio en la construcción nacional argentina” (2000), artículo que aborda las diferentes 
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formas de interacción étnica en las relaciones simbólicas y vinculares entre nación y 

territorio,  y “Los límites del pueblo soberano”: territorio, nación y el territorio de la 

diversidad. Argentina en el siglo XIX” (2005) en el que se presenta la definición de los 

conceptos de nación y de “pueblo soberano” y cómo estos se ajustan a los principios y la 

naturaleza de las sociedades mestizas latinoamericanas; Otras publicaciones importantes de 

Quijada que giran en torno al tema de nación y la cultura latinoamericanas son los libros 

Imaginar la Nación (1994) cuyo eje vertebral es la cultura y la historia de las ideas en 

Hispanoamérica, y  Homogeneidad y nación: con un estudio de caso: Argentina, siglos XIX 

y XX (2001) que es un compendio de estudios que hace la autora junto a Carmen Bernard y 

Arnd Schneider, sobre la construcción de las identidades nacionales en su país.   

Pero el texto más importante de Mónica Quijada sobre el tema específico de la nación 

y el papel de los intelectuales en la construcción de las identidades latinoamericanas es el 

artículo “¿Qué nación? Dinámicas y dicotomías de la nación en el imaginario 

hispanoamericano del siglo XIX” (1994), donde presenta distintas definiciones de nación, 

acopladas a las diferentes intenciones y planteamientos relativos a su instauración, después 

de la independencia.  Quijada presenta varias definiciones de nación como “nación soñada”, 

resultado de los primeros intentos de los intelectuales americanos por definir un proyecto 

nacional, “nación cívica o territorial”, en la que se busca establecer criterios materiales para 

la consecución de los proyectos, y “nación étnica” a través de la cual se intenta sentar las 

bases de la nación a través de vínculos raciales. Finalmente, y como el aporte central de su 

estudio, Mónica Quijada advierte que no se tuvo en cuenta el origen multicultural y 

pluriétnico de las distintas comunidades que conforman a las naciones latinoamericanas, y 

presenta su propia definición a través de la necesidad del establecimiento de una “nación 
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homogénea” en el que un “yo colectivo” absorbiera los principios heterogéneos en “un 

mismo y único” “espíritu nacional”8. 

  Sobre el desarrollo de las ciudades latinoamericanas en su proceso modernizador, 

existe una bibliografía mucho más amplia y variada, y de la que destacamos La ciudad 

letrada (1984) de Ángel Rama, Latinoamérica. Las ciudades y las ideas (2001) de José Luis 

Romero, y Desencuentros de la modernidad en América Latina. Literatura y política en el 

siglo XIX (2003) de Julio Ramos. Otro estudio importante por su amplitud contextual es el 

de Manuel Lucena A los cuatro vientos (2006) en el que se hace una lectura esclarecedora 

desde la sociología urbana sobre cómo Latinoamérica surge de un constante proceso de 

urbanización.   

También existe un volumen importante de investigaciones sobre la relación específica 

que se entabla entre la literatura y el contexto urbano latinoamericano. Entre los estudios más 

destacados se encuentran La utopía de América publicado originalmente en 1925 y Seis 

ensayos en busca de nuestra expresión de 1928 de Pedro Henríquez Ureña en los que se 

explora la influencia de la masificación urbana en la construcción de las literaturas y las 

identidades nacionales latinoamericanas. En La utopía de América se destaca  el análisis de 

la “Música popular de América” a la que Pedro Henríquez Ureña entiende como forma 

cultural que expresa, al igual que la literatura, el sentido de la tierra, y por lo tanto, de la 

identidad nacional; no obstante, se concentra en la música popular y el folclore antillano, así 

como en la música campesina que se mezcla con las formas académicas españolas y no hace 

                                                 
8 Mónica Quijada: “¿Qué nación? Dinámicas y dicotomías de la nación en el imaginario hispanoamericano del 

siglo XIX” en Cuadernos de Historia Latinoamericana. AHILA, Hamburgo (1994) 2, p. 25 
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alusión al desarrollo de las músicas urbanas, tan importantes en la síntesis del proceso social 

por el que atravesaron las ciudades latinoamericanas.  

Otros estudios sobre el tema de las ciudades y las letras latinoamericanas, que se 

destacan por su especialización temática y síntesis contextual, son Rubén Darío y el 

Modernismo (1970) de Ángel Rama, en el que se describe cómo incidió el flujo de las ideas 

modernas en las sociedades urbanas latinoamericanas, otros aspectos importantes del texto 

son, la estrecha relación de los intelectuales con las elites burguesas, y la profunda 

desconexión entre la ciudad letrada moderna, manifiesta en las literaturas canónicas, y la 

ciudad real, de raigambre rural y popular cuyo espacio de manifestación es la oralidad, éste 

punto será ampliado por Rama, posteriormente, en su texto La ciudad letrada que gravitará 

en torno de la labor de los intelectuales en la construcción de los espacios identitarios 

latinoamericanos y el levantamiento mismo de las ciudades. Por su parte, Rafael Gutiérrez 

Girardot en Modernismo. Supuestos históricos y culturales (1983) analiza por extenso la 

influencia de la secularización del mundo y de las ciudades en la construcción de las 

burguesías latinoamericanas. De hecho, Gutiérrez Girardot sostiene que son las ciudades 

modernas, espacio de representación de la vida burguesa, las que le dan el carácter laberíntico 

no solo a la literatura y al mundo circundante, sino a la personalidad del artista moderno, 

íntimamente influido por las urbes capitalistas. Otro estudio fundamental de las relaciones 

entre el desarrollo urbano, las élites burguesas y la vida intelectual en Latinoamérica es  El 

impuro amor de las ciudades (2002) de Álvaro Salvador Jofre, en el que se exploran los 

puntos de encuentro entre los escritores modernistas con el cambio espacial de las ciudades 

durante el siglo XIX y se describen las distintas posturas que asumieron, frente a la 
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masificación y la modernización urbana, poetas como Rubén Darío, Manuel Gutiérrez Nájera 

y Julián de Casal.   

Finalmente, el tercer pilar de la presente investigación, es el que corresponde a la 

construcción objetos culturales y el canon literario conforme a las nuevas identidades 

nacionales, y que se acota en la categoría de literaturas nacionales latinoamericanas. Al 

respecto, es de obligatoria distinción el estudio de Doris Sommer Ficciones fundacionales: 

las novelas nacionales de América Latina (1947) en el que propone el recorrido por las 

literaturas nacionales a partir de categoría de novela fundacional, en la que se encarnan una 

ética y un modelo político basado en el uso de mediaciones como la sexualidad y el 

matrimonio9. Para la autora estos relatos fundacionales no solo avivaron el deseo de los 

primeros lectores, sino que establecieron, para la época, las pautas sociales e institucionales 

desde las cuales se cimentaron los distintos proyectos nacionales. Las novelas 

“fundacionales” se ajustaron al modelo romántico, el amor entre un hombre y una mujer y se 

usó como la metáfora de las relaciones entre el Estado y la nación10, en las que se condensan 

la visión ética y cívica que debían seguir los agentes sociales.  

Otro estudio fundamental es el de Susan Kirkpatrick que presenta en su artículo “The 

ideology of Costumbrismo”  de 1978, en este la autora dirige su atención a los cuadros de 

costumbres como el foco aglutinador de ideas nacionales, aludiendo a su fuerza cohesiva de 

sectores de la sociedad que, en la práctica política y civil, no se aceptaban ni se comprendían. 

Muchos autores se valieron de dicha fuerza cohesiva, para transmitir los valores nacionales, 

sin eliminar las distancias de las clases en constante disputa sino trascendiéndolas a través de 

                                                 
9 Doris Sommers: Ficciones fundacionales: las novelas nacionales de América Latina, Bogotá: Fondo de 

Cultura Económica, 2004. 
10 Doris Sommer: “Un círculo de deseo: los romances nacionales en América Latina” en Revista Araucaria 

(2006) VIII, 16, p. 8. Disponible https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2098434 [12-04-2018] 
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la objetividad, la imparcialidad y la precisión de las descripciones, lo que le permitiría al 

autor costumbrista, completar las “lagunas” o espacios vacíos de la realidad nacional11. 

     En una línea opuesta a la selección unívoca de un modelo estético en el que se 

circunscriben las literaturas nacionales, se encuentra el trabajo de Lelia Area, en el artículo 

“Travesía por la biblioteca de una nación "naciente"” (2002) donde afirma que tanto la 

literatura como la historia están intrínsecamente unidas a través de múltiples conexiones que 

encarnan a la nación, y por lo tanto hacen parte fundamental en la construcción de identidades 

nacionales. Para Area “la escritura aparece como el símbolo de una sociedad que controla el 

espacio que ella misma se ha dado”12 y al mismo tiempo, la sociedad es capaz de “convertirse 

en página en blanco, que ella misma pueda llenar” con historia, con cultura, con arte y que la 

obliga a construirse “campos propios, donde se inscribe una voluntad en términos de razón”, 

llegando a afirmar que en el Occidente moderno, la historia de las naciones ha sido 

inseparable de la creación literaria misma. En definitiva, toda literatura condensa una idea de 

nación, y todas las naciones se manifiestan, en sus diferentes momentos históricos, en sus 

propias literaturas.  

De la revisión de estas fuentes, queda claro que áun hay muchos vacíos para establecer 

qué literatura se ajusta realmente la categoría de “fundacional”. Hace falta flexibilizar el 

enfoque del análisis, en la medida en que existen muchas formas de ser fundacional, ya que 

la literatura puede responder a distintos modelos nacionales en todo caso flexibles, que se 

van transformando de acuerdo a los principios y paradigmas de una época determinada, así 

las novelas fundacionales del modelo liberal, no son las mismas que las novelas 

                                                 
11 Susan Kirkpatrick: “The ideology of Costumbrismo” en Ideologies and Literature (1978) II, 2. pp. 36-37 
12 Lelia Area: “Travesía por la biblioteca de una nación "naciente"”. en Ciberletras: Revista de crítica literaria 

y de cultura, (2002), 8. Disponible https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=287229 [10-02-2018] 
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fundacionales del modelo conservador, moderno, contemporáneno, entreguerras, o 

postguerras, solo por mencionar algunos aspectos importantes de la historia, que han marcado 

el destino de las naciones y los proyectos nacionales.  

Xuan Jing en su artículo sobre la obra de Esteban Echeverría “Sacrificio sublime, 

sacrificio obsceno. La fundación del cuerpo nacional en La cautiva y El matadero de Esteban 

Echeverría” (2010) propone revisar los criterios del estudio de Sommer a partir de la postura 

ideológica del escritor, que se acopla en el modo en que finaliza la novela. Según Xuan Jing,  

un happy-ending se considera fundacional, es decir que de algún modo los elementos y 

parámetros narrativos se alinean y acomodan a la razón central del Estado, como ocurre en 

la mayoría de novelas costumbristas y románticas, mientras que un  unhappy-ending (final 

no feliz / infeliz), por el contrario, muestra el desajuste, la crisis o, en su defecto, la crítica 

que el autor asume hacia el modelo nacional instituido y con el que se pretende relacionar, a 

modo de restauración simbólica de dicho modelo, a la novela.  

Ahora bien, toda la bibliografía en torno a los pilares o temáticas fundamentales, 

como hemos visto, no abordan el tema de la pobreza urbana y de la “urbanización en pobreza” 

de las ciudades latinoamericanas, tampoco se tiene en cuenta en los estudios que tocan el 

tema de construcción de nación en Latinoamérica, pese a que un factor inminente de 

distinción identitaria es de orden social y económico, es decir, se asume a las comunidades 

como multirraciales y pluriétnicas, pero no como multisectoriales. De igual modo ocurre con 

el estudio del campo intelectual y su incidencia en la construcción de identidades a partir de 

sus obras, en los que sólo Ángel Rama y José Luis Romero se detienen para señalar, la 

intrínseca relación entre los letrados y las élites burguesas, por lo demás, no se tiene en cuenta 
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el impacto evidente de los sectores populares en los modelos estéticos y literarios cultivados 

y difundidos en ciudades latinoamericanas, mayoritariamente pobres. 

Y es que a la pobreza se la ha considerado como un tema marginal en un sistema que 

marginaliza las realidades en los distintos campos del conocimiento social, político, cultural, 

filosófico. De hecho, en los estudios de crítica literaria la pobreza no ha sido abordada más 

que como fenómeno secundario, como un corolario de anécdotas, como un asunto de 

ambientación argumental, pero nunca como un verdadero problema manifiesto, pese a las 

distintas obras artísticas, literarias y musicales que han legado una imagen de la pobreza 

imposible de ignorar. Este importante descuido, determina el valor y la necesidad de la 

presente investigación, que gira en torno al impacto de la pobreza urbana en la construcción 

de las identidades nacionales latinoamericanas, naciones que, como vimos, son 

esencialmente urbanas.  

Sin embargo, detectamos que algunos literatos, periodistas y artistas de finales del 

siglo XIX decidieron mostrar cómo la realidad y las experiencias de vida en las ciudades 

modernas masificadas y pobres, pueden construir visiones nacionales e identitarias tan 

fuertes como las oficiales: los barrios marginales levantados bajo sus propias normas, no son 

más que micro-proyectos nacionales, pequeñas “repúblicas de la miseria”13, que a su vez 

permean toda identidad nacional. Casi indeseables, silenciados y escondidos los barrios 

populares tuvieron un papel fundacional, aunque no reconocido, en la construcción de las 

identidades nacionales latinoamericanas. 

                                                 
13 Este término que decidimos hiciera parte del título de esta investigación, se extrae de la obra El conventillo 

que será uno de los objetos centrales de estudio, además de sintetizar la definición de los espacios simbólicos y 

normativos que construyeron los sectores populares de las ciudades dentro de inquilinatos, vecindades, barrios 

obreros y arrabales. 
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Atendiendo a la necesidad de reivindicar el tema de la pobreza y los objetos artísticos 

que la representan,  nuestro corpus de análisis está constituido por un amplio espectro de 

obras literarias, entre los que se encuentran novelas, relatos, poesías y piezas teatrales, así 

como un conjunto de canciones populares que describen un recorrido profundo por las 

identidades, sentimentalidades y mentalidades que se desarrollaron en el mundo urbano 

pobre finisecular del XIX y sobre todo en las ciudades latinoamericanas más importantes 

como México, Buenos Aires, Río de Janeiro y Bogotá. La selección del material responde 

principalmente a obras cuyo tópico central es la pobreza y los personajes y arquetipos 

vertebrales son los pobres urbanos. Nos detenemos en algunas novelas naturalistas como En 

la sangre (1887) de Eugenio Cambaceres y Buen Criollo (1895) de Adolfo Caminha, 

analizamos algunas obras modernistas como el relato “La novela del tranvía” (1883) de 

Manuel Gutiérrez Nájera y una selección de poemas de José Asunción Silva. Del realismo 

seleccionamos algunos cuentos de Ángel de Campo como “La pantomima” de la colección 

Ocios y Apuntes (1890) y la novela corta El de los claveles dobles (1899), a la vez que como 

novela de contraste escogimos de José Antonio Osorio Lizarazo La casa de vecindad (1930).  

Las piezas musicales se seleccionaron de acuerdo al desarrollo de nuevos arquetipos 

y oficios urbanos del mundo del arrabal. Estas muestras hacen parte de la música popular de      

raigambre urbana como tangos, boleros y corridos mexicanos, que también estrechan 

relaciones intertextuales con el teatro urbano argentino de Florencio Sánchez y la obra 

poética de Evaristo Carriego. Finalmente, y como corpus principal del tema: la fundación del 

arrabal en la literatura latinoamericana, elegimos dos novelas La Rumba (1890-1891) 

también del mexicano Ángel de Campo y El Conventillo (1890) del brasilero Aluísio 

Azevedo, dos autores que presentan la cultura urbana latinoamericana desde una dimensión 

completamente nueva para la época: la proliferación de la pobreza y la injusticia social 
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materializada en el barrio marginal y el inquilinato. De Campo y Azevedo conciben las 

novelas fundacionales de los arrabales y los sectores pobres urbanos a través de las cuales se 

aceptan y se entronizan como un factor real e ineludible en los proyectos nacionales, de las 

recién consolidadas repúblicas latinoamericanas.  

Las dos novelas representan una novedad en el discurrir del mundo literario 

latinoamericano, porque desde dos perspectivas diferentes incluyen los elementos excluidos, 

como la pobreza y los pobres en la construcción de las identidades nacionales en la literatura. 

Y es que la fundación literaria de América Latina se les legó a los autores comprometidos 

con los movimientos políticos hegemónicos, de tal manera, que muchos elementos 

importantes fueron obviados en el perfilamiento de las identidades y de las literaturas 

nacionales. De hecho, aún hoy entendemos que el canon literario se construyó a partir de esta 

relación: el Stiftungroman idílico de un mundo amenazado por el avance de la modernidad, 

y el inminente desarrollo del mundo urbano obrero, pobre y después sindicalizado, que busca 

ganar derechos políticos y laborales.  

La selección del periodo histórico del presente estudio responde a la poca exploración 

que se ha realizado sobre el tema de las concepciones de nación en el cambio de siglo (XIX-

XX), ya que la mayoría de investigaciones sobre proyectos nacionales en la narrativa 

latinoamericana se centra en la primera mitad del siglo XIX, desconociendo así la 

importancia que ha tenido en la subsecuente narrativa la transición posindependecia-

modernidad en lo que se refiere a la construcción de las identidades nacionales.  

El establecimiento de los criterios conceptuales de la investigación, nos lleva a 

proponer un enfoque metodológico mixto, a través de tres etapas de desarrollo, a saber: I. 

Atendiendo a la propuesta de definición de nación en clave latinoamericana que proponemos 

a la luz de las teorías de Max Weber, Juan Carlos Rodríguez y la psicología analítica de Carl 
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Gustav Jung en la primera etapa,  nos dedicaremos a rastrear los espacios de arraigo de los 

objetos culturales seleccionados la literatura, la música y la prensa. En un segundo momento 

de esta primera etapa y asumiendo como principio que Latinoamérica es un proyecto 

construido desde las ciudades y en las ciudades utilizaremos el modelo fenomenológico de 

Gastón Bachelard, intentando encontrar las estructuras profundas de relación entre los 

espacios y las concepciones, ideas, categorías, complejos etc., que determinan nuestra 

psicología tanto individual como colectiva, en el planisferio urbano, para ello es necesario 

precisar los ejes de significación de los espacios de ciudad y su comprensión por medio de 

categorías tales como: territorio, lugar y espacio. Para enriquecer esta búsqueda fascinante 

de símbolos y relaciones psicoanalíticas entre espacios urbanos y psique colectiva, 

emplearemos como herramienta secundaria el método arquetipológico de Gilbert Durand, 

rastreando las estructuras arquetípicas y simbólicas de lo imaginario y cómo estas influyen 

directamente en los modos de ser y de estar en el mundo de los individuos y las 

colectividades. II. Una vez decantada la relación entre la idea arquetípica de nación y los 

espacios urbanos, rastrearemos de los aspectos más importantes que influyeron en la 

consolidación de la conciencia nacional en diferentes países latinoamericanos, para ello 

haremos uso de la historia de las ideas y las mentalidades como herramientas de análisis 

histórico y contextual, que nos permitan reconstruir no solo el panorama específico de la 

pobreza, sino cómo esta fue entendida y atendida en diferentes épocas y expresadas en 

diferentes lenguajes. Exploraremos los acontecimientos sociales que marcaron el desarrollo 

de los sectores pobres en las ciudades latinoamericanas, asimismo visitaremos las formas 

arquitectónicas de las casas, las habitaciones, y el sistema edilicio de los sectores pobres, 

siguiendo la ruta ya planteada por Bachelard sobre la relación poética y psíquica que se debe 

asumir para adaptarse a los espacios, y cómo estos influyen directamente en la psicología de 
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los colectivos. III. En la última etapa de estudio nos centraremos en el análisis del corpus 

literario seleccionado, desde el modelo comparativista (tematología), ya que nos permite 

estudiar la relación que existe entre las literaturas de un mismo contexto, partiendo del 

sistema del que forman parte, para analizar lo que tienen en común y lo que las diferencia a 

desde el análisis de un tema o categoría14, que en este caso es la idea arquetípica de nación 

y los espacios simbólicos de la pobreza. Para el análisis del corpus también utilizaremos la 

teoría estilística de Wolfgang Kayser, en lo concerniente a las novelas de espacio, 

continuando nuestra línea de interpretación y de análisis planteada ya en los primeros 

capítulos y desde la poética de los espacios de Bachelard. De la mano de Kayser nos 

proponemos entender cómo se construyen los espacios al interior del objeto literario, y cuál 

es su incidencia en la propuesta estética de cada autor. Finalmente, analizaremos algunas 

categorías narratológicas como el tipo de narrador, los tiempos narrativos y la focalización, 

apoyados en la teoría narratológica de Gerard Genette para comprender los aspectos 

esenciales, tanto a nivel formal como de contenido, de las novelas seleccionadas. 

Superando las posibles oposiciones críticas y teóricas sobre temas como la ciudad y 

la nación, es importante aclarar que dentro de esta investigación, cuyo objetivo central es 

comparar las visiones en torno a los conceptos de nación e identidad nacional que emergen 

de dos propuestas estéticas en el marco de la literatura latinoamericana del siglo XIX: Ángel 

de Campo “Micrós” (México) y Aluísio Azevedo (Brasil),  buscamos los valores adyacentes 

a los proyectos oficiales, que se arraigan en los barrios marginales e inquilinatos de ciudades 

latinoamericanas paradigmáticas México D.F y San Pablo, por el avance de sus sectores 

pobres, la marginación social, y la segregación comunes a todas, pero especialmente graves 

                                                 
14 Eduardo Coutinho: Literatura Comparada en América Latina. Cali: Universidad del Valle. 2003, p. 21 
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en estas dos por ser ciudades de crecimiento rápido y temprano. Desde este estudio, 

asumimos que toda manifestación artística, está arraigada a un espacio social y cultural. La 

literatura, por ejemplo, no solo es hija de una historia determinada, sino heredera de valores 

culturales que la hacen singular.  

A nivel formal, nuestra investigación se desarrolla en cinco capítulos dispuestos de la 

siguiente manera: 

  Capítulo I. Los planisferios urbanos: relaciones simbólicas y psicoanalíticas de la 

nación, la ciudad y la pobreza urbana. En este capítulo presentamos el marco 

conceptual de la investigación con el fin de establecer los criterios a partir de los 

cuales buscaremos en las obras literarias y los objetos culturales seleccionados los 

valores intrínsecos de las naciones. En el primer apartado planteamos una definición 

de nación ajustada a las especificidades contextuales latinoamericanas, y nos 

adentramos en las relaciones espaciales y psicológicas que soportan a sus 

comunidades. Posteriormente se presentan las otras coordenadas de investigación, a 

saber: espacios, territorios y lugares de la ciudad latinoamericana en relación con la 

idea arquetípica de nación. 

 Capítulo II. Itinerario histórico y cultural de la pobreza en las ciudades 

latinoamericanas durante su modernización: espacios urbanos y cultura popular. 

Una vez definido el mapa  idea arquetípica de nación y los espacios, territorios y 

lugares de la ciudad en la que se desarrolla, y la guía de navegación, la ciudad los 

sectores pobres y un conjunto de mitologías y símbolos de la pobreza, entre otros, 

trazamos los vectores de nuestra ruta investigativa, por medio del análisis de varios 

objetos culturales, como la prensa, el teatro, las estructuras edilicias y morfológicas 
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de los sectores urbanos pobres y especialmente dedicamos un apartado a la música 

popular como fuente de mitologías y arquetipos, y también de testimonios de los que 

vivieron la pobreza urbana durante este periodo. 

  Capítulo III: Itinerarios de la pobreza en la literatura latinoamericana (1880-1930). 

El propósito central de este capítulo, es ubicar a los autores en el campo general de 

las letras, pero también, presentar cuales fueron las respuestas más importantes que 

sobre la pobreza se dieron en los modelos estéticos más difundidos a partir de la 

segunda mitad del siglo XX como el naturalismo, el realismo y el modernismo.  

 Capítulo IV. “repúblicas de la miseria”: El Conventillo de Aluísio Azevedo y La 

Rumba de Ángel de Campo las novelas fundacionales del arrabal latinoamericano. 

En este capítulo presentaremos el análisis específico de las obras seleccionadas como 

las novelas fundacionales del arrabal latinoamericano, además de colegir las 

concepciones de nación y de pobreza que se desprenden de ellas.  

 Conclusiones.  En este apartado presentaremos los resultados de la investigación.  

Al descubrir el valor del barrio, como germen de una realidad escindida imposible de 

ocultar en las ciudades modernas y masificadas, podemos desvelar a esos “otros” proyectos 

y visiones marginadas de nación, construidas desde el otro espectro de la idea arquetípica de 

nación, y su aspecto sombra. Esas micronaciones o “repúblicas de la miseria” instaladas en 

los inquilinatos, los barrios de ladera, los conventillos, los arrabales y los cinturones de 

pobreza, son rincones pletóricos de experiencias humanas, en los que se construyen y se 

revelan “otras” voluntades nacionales, que conceden al que las habita otro motivo de arraigo, 

de deseo de pertenecer a una comunidad, y que pese a la percepción externa que se pueda 

tener de ellos como lugares feos, toscos, inseguros, se constituyen en su hogar, en su casa, en 
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su nación,  lugares en los que conviven inmigrantes, obreros, trabajadores, también vagos, y 

proscritos del orden y la legalidad del Estado, en fin, todos los agentes sociales que han sido 

relegados tanto de la planeación urbana, como de los espacios de construcción de la nación 

“ideal” proyectada bajo parámetros como el orden, la gobernabilidad y la obediencia civil. 

 Una vez definidos, los aspectos metodológicos y formales de nuestra investigación, 

consideramos también importante, señalar nuestro interés emotivo, más allá de los límites 

necesarios que impone el ejercicio académico, y tiene que ver con las voces percibidas de las 

músicas de infancia que compartimos todos los que nacimos en una ciudad latinoamericana, 

independientemente del lugar o la condición social. Esto tiene que ver, con un origen común, 

mestizo y popular, que les ha dado cimiento a nuestras concepciones profundas de 

relacionamiento con la alteridad, y el deseo de apego por un terruño, que parece no existir, 

en medio de las autopistas y los tugurios, y el bullicio comercial de las plazas de mercado; 

pero que nos constriñe, nos llama por un nombre conocido y nos da la sensación de 

pertenencia. Hilda, Raquelita, el “Mono Galvis” o Pedrito, como personajes de indistintas 

crónicas policiales, de cuentos de calle, de anécdotas de barrio son, sin lugar a dudas, los 

ancestros de una historia que comenzó a hacerse común hace ya algunos siglos, y serán, tal 

vez sin nombres o referencias históricas definidas, como nosotros, un mojón de 

reconocimiento anónimo, en las músicas, los amores y las mitologías de las próximas 

generaciones a las que legaremos nuestras ciudades, con el deseo profundo de que sean estas 

menos desiguales, más justas e incluyentes. 
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