
ALUISIO AZEVEDO Y EL NATURALISMO EN BRASIL

Juan Armando Epple

1. Un suehlo republicano.

Puede resultar paradojal el hecho de que, entre los paiIses latinoamericanos,
el primero que adopta el naturalismo como un sistema de representacion literaria
definido y coherente es aquel que presenta el cuadro de vida social e institucio-
nal menos moderno: el Brasil.

En efecto, el naturalismo aparece en Brasil como un hecho cultural distinti-
vo ya en 1881, con la publicacion de 0 Mulato. dce Aluisio Azevedo, y la serie de
artilculos que analizaban pol6rmicamente la nueva estetica, publicados en diversas
revistas del pai's. A ello hay que agregar ese interesante movimiento precedente
que se ha conocido como novela del sertao, y que algunos autores definen, a
nuestro juicio acertadamente, si consideramos la literatura como expresion dis-
tintiva de una sociedad historicamente determinada, como una novelistica de
transicion en que se prefiguran ciertas lineas de desarrollo tematico cuya realiza-
cion significativa se logra en la novela naturalista. Entre esos autores destacan
Franklin Tavora (1842-1888), autor de Inocencia (1872), que Silvio Romero ca-
lifico de "naturalismo tradicional y ru'stico"; Ingles de Sousa, autor de 0 Cacau-
lista (1876) y 0 Coronel Sangrado (1877) y Celso de Magalhaes, quien en 1880
inicio la publicacion de Um Estudo de Temperamento, obra que no se conoce
enteramente, al interrumpirse la publicaci6n de la revista en que estaba apare-
ciendo, la Revista Brazileira.1

La paradoja se explica por la existencia conflictiva, en un pais que esta entre'
los cinco mis grandes del mundo, y que en ese periodo recien estaba descubrien-
do su propia dimension geografica, de un regunen social dorninante con una base
economica feudal y esclavista, que se institucionalizaba en el lmperio, y la exis-
tencia de un movimiento intelectual de avanzada que comenzo a destacarse en
los anios sesenta, conocido como la Escuela de Recife.

1. Celso de Magalhaes, "Um lEstudo de Temperamento", Revista Brasileira, vol. 9 y 10,
1881. La revista dej6 de aparecer ese afio. Fran Paxeco afirmo que el resto de la novela apa-
recio en 0 Paiz, pero no sefiala la fecha. Cf. Dorothy Scott Loos, The Naturalistic Novel of
Brazil (New York: Hispanic Institute in the United States, 1963), p. 28.
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Este movimiento intelectual, cuyo lider indiscutido fue Tobias Barreto, se
inicio en 1863, y segun Silvio Romero, se desarrollo en tres fases distintivas:
entre 1863 y 1870 estuvo linitado a Pernambuco, y se caracterizo por la polemi-
ca literaria contra el romanticismo y la difusion de la filosofia positivista y del
darwiuismo; la segunda fase, de 1870 a 1879, se caracteriza por una evolucion
hacia el realismo en literatura, la preocupacion polftica, que comienza a adqui-
rir una efervescencia generalizada en las grandes ciudades, y el acercamiento al
monismo filosOfico germano por parte de Tobias Barreto, evolucion que es pa-
tente en su Estudos Alemes; mientras tanto, el positivismo se difunde en el
Sur, en Rfo de Janeiro, bajo el liderazgo de Benjamin Constant, profesor en la
escuela militar, y cuya influencia sera decisva en el cambio de actitud de los mi-
litares, quienes serdn un factor preponderante en el paso de la monarquia a la
repfiblica; la tercera fase va desde 1878 hasta fines del siglo XIX, y se caracteriza
por el infasis en la formulacion de un nuevo proyecto institucional, con los tra-
bajos de Tobias Barreto, Clovis Bevilaqua, Artur Orlando, Alvares da Costa. Es
tambien la fase de ilusi6n y desengafio de los ideales positivistas y de la aspira-
cion en hacer de la Republica la base progresista de un orden moderno para el
pals. De este periodo quedo, como testigo mudo de una esperanza, el emblema
que aun tiene el escudo nacional de Brasil: "Orden e Progresso".

Este desface entre un movimniento cultural de avanzada que tiene la particu-
laridad de ser extraordinariamente receptivo a todas las novedades filosoficas,
cienti'ficas y literarias de Europa, y que las difunde y las reinterpreta con avidez y
celeridad (es el pericodo en que surgen importantes revistas cientificas y literarias,
y donde el comercio del libro alcanza un desarrollo notable, como que la casa
Garnier, de Paris, instala en Brasil su unica succursal latinoamericana) y la estruc-
tura arcaica de la sociedad, comienza pronto a nivelarse cuando el pais experi-
mente cambios significativos en su vida politica. En efecto, el pernodo en que
surge el positivismo y su expresi6n politica, el pro yecto republicano, y el natura-
lismo literario, es tambien el periodo de las grandes transformaciones sociales e
institucionales de la nacion. Solo en veinte anos el pal's vive acontecimientos co-
mo el fin de la guerra con Paraguay y la formacion del partido Republicano, en
1870; la Ley de Vientre Libre, en 1871; la Cuestion Relgosa, en 1874; la liber-
tad de los sexagenarios, en 1885; la Abolicion de la esclavitud y Ia Cuesti6n Mili-
tar, en 1888; la Repuiblica, en 1889, y la primera constitucion republicana, en
1892. Estos acontecimientos muestran un cuadro historico muy especial, con
una gama de tensiones que no se encuentra en otros paises del continente en el
mismo periodo, o al menos no de una manera tan marcada. Este car'acter fuerte-
mente antagonico de la sociedad brasilenia de la epoca explica la amplitud ternma-
tica y la osadia que alcanza el naturalismo en el pals.

Creemos que es necesario examinar mas de cerca esta realidad especialmen-
te considerando que es objeto tematico central de las principales obras de Alul'-
sio Azevedo, y en especial de 0 Cortiio, la obra que logra sintetizar admirable-
mente el problema historico del Brasil en esa etapa de transicion.

El perfodo a que nos referimos corresponde en Brasil (fenomeno que tam-
bien se da en otros paises del continente, con variaciones de grado) al proceso de
adaptacion de las formas de producci6on y las estructuras poll'ticas de tipo sefio-
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rial a las nuevas condiciones exigidas por la insercion del pal's en el movimiento
de expansion capitalista, y donde Brasil "moderniza" relativamente su estructu-
ra para cumplir su rol de productor de materias primas, que sera su base de sus-
tentacion economica y la condicion de sus nuevos lazos de dependencia.

Como ha indicado Nelson Werneck Sodre:

Se aprofundarmos a an.lise, verificaremos que o esf6r,o brasileiro co-
rresponde a uma adaptasao as condico6es do capitalismo agora em fase
imperialista. Toda a nossa historia, e as altera,o6es que cla assinala, mar-
ca as etapas por um esf6rgo de adaptaqao: da produgao colonial ao
capital comercial; da produsao colonial ao capitalismo; da produca.o
semicolonial ao imperialismo. A Republica, nas alteraqOes que intro-
duz, marca n'tidamente o extraordinario esfr&co de ada pta o das
condis8es internas as condi,coes externas, de uma capitalizasao em

inicio a um Iprocesso capitalista que atinge a sua etapa imperialista.
Com a Repubolica, assistimos, realmente ao apogeo da estructura colo-
nial de produsao: o Brasil e um dos principais supridores de materias-
primas do mercado mundial e o seu produto fundamental e o alimenti-
cio que figura em maior volume nas correntes de troca, com a parti-
cularidade de fazelo ainda sem concorrencia. Isto acontece quando o
mundo assiste a um extraordinairio surto do com6rcio internacional de-
corrente do crescirnento vertical da producaio capitalista que, com o
surto demogrifico, invade mercados e destroi velhas relaqo-es.2

La aspiracion republicana estaba presente desde hace mucho tiempo atras,
acompafiando casi todos los moviinientos de rebeldia polltica: en la Inconfide-n-
cia Mineira, en la Inconfidencia Baiana, en la revolucion de 1817, en la Confede-
racion de Ecuador, o en la revolucion Farrouphila. Pero esta aspiraci6n, defen-
dida por los sectores ilustrados de la clase mediia, no tenia posibilidades de con-
cretizarse en una sociedad firmemente asentada en un re6gimen colonial de pro-
duccion, controlado por una oligarqul'a terrateniente que no tenia una oposicion
real en terrminos de poder economico. Es con la incipiente industrializacicn de
algunos centros urbanos, como Sao Paulo y Rio, y el inicio de una economf'a de
exportacion creciente, con el consiguiente desarrollo de un fuerte sector comer-
cial, que aparecen nuevas relaciones de poder en los sectores dominantes, con un
paulatino desplazamiento de la olfgarqufa agraria. A la vez, en este mismo sector
surge la necesidad de establecer una alianza con los grupos comerciales, que le
asegure beneficios mas expeditos. Cuando la clase de los "senhores de terras"
comienza a fraccionarse, y se refuerzan los sectores de poder que tienen su base
enl las zonas del [itoral, se abren las comnp uertas sociales para dar paso a los gru-
pos ligados al comercio y a los sectores de clase media. Pero la Repuiblica no sig-
nificara una revolucion social definitiva, sino que es el resultado de una recompo-
sicion del poder ern que se ali'an los grupos oligarquicos "modernistas", comercia-
les, el ejercito (cuyos oficiales provienen en su mayona de la clase media) y los

2. Nelson Werneck Sodre, Forfnago Hist6rica do Brasil (Sao Paulo: Edit6ra Brasilien-
se. 1963), p. 296.
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grupos intelectuales de esta clase media en ascenso. Se trata, como ha indicado
Florestan Fernandes, de una "superposicion" de varias "islas" de la burguesia
brasilefia que sienten la necesidad de moaificar el estado para adecuarlo al nuevo
estadio de desarrollo, sustentado en la expansion del comercio. No se produce

una crisis del poder oligarquico, y la pIue-a mas palpable es que la transforma-
cion institucional se realiza sin grandes conflictos, como un paso esperado por el
conjunto de la sociedad. Refirie'ndose a este "ajuste" de los sectores dominantes
a la nueva situacion de expansion economica y social, Florestan Fernandes sefia-
la:

So em un sentido aparente essas transformas6es indicam uma "crise do
poder oligarquico". Depois da Abolicao, a oligarquia nao dispunha de
base material e politica para manter o padrao de hegemonia elaborado
no decorrer do Imp6rio. Para fortalecer-se, ela tinha de renovar-se, re-
compondo aquele padrao de dominsao segundo as injunqoes da orden
social emergente e em exp ansao. Os conflictos que surgiram, a partir
de certos setores radicais das "classes medias" (dos quais o tenentismo
e uma forte expressao, embora a pressao civil - relacionada com o su-
fragio, os procedimentos eleitorais e a renovacao da politica economi-
ca - possuise significado analogo), e a partir de setores insatisfeitos da
grande burguesia (os industriais de Sa^o Paulo e do Rio sao comumente
lembrados, mas nao se deveria esquecer a pressao que provinha das oli-
garquias "tradicionais" dos Estados em relativa ou franca estagnaqao
economica), se acabaram com a monopolizasao do poder pela "velha'
oligarquia, tambem deram a esta (e seus novos rebentos) a oportunidade
de que presisavam para a restauraqao de sua inflencia economica, social
e politica. Essa "crise" - como um processo normal de direrenciacafo e
de reintegraca-o do poder - tornou os interesses especificamente oligar-
quicos menos visiveis e mais flexiveis, favorecendo um rapido desloca-
mento do poder decisivo que se iniciara no tultimo quartel do seculo
XIX, quan do o envolvirnento da aristocracia agraria pelo "mundo urba-
no dos negocios" se tornou mais intenso e apresentou seus principais
frutos politicos).

No conjunto, e preciso dar maior relevo ao segundo elemento da
evoluco a p ontada. Porque e nele, nesse entrechoque de conflitos de
interesses da mesma natureza ou convergentes e de sucessivas acomoda-

pes. que repousa o que se poderia chamar de consolidapio conserva-
dora da dominagao burguesa no Brasil. Foi grasas a ela que a oligar-
quia - como enquanto oligarquia "tradicional" (ou agr'aria) e como oli-
garquia "moderna" (ou dos altos negocios, comerciais-financieros mas
tanlben industriais) - logrou a possibilidade de plasmar a mentalidade
burguesa e, mais ainda, de determinar o proprio padrao de dominfao
burguesa. 3

De modo que las transformaciones que se ilevaban a cabo, bajo las ensefias
del liberalismo y del positivismo, terminaban sirviendo a un proyecto de moder-

3. Florestan Fernandes, A Revoluqao Burguesa no Brasil (Rio de Janeiro: Zahar Edito-
res, 1975), p. 208.
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nizacion que no afectaria sustancialmente las relaciones de poder, sino que ser-
vrira para consolidar los mecanismos de dominio del sector ligado al comercio
internacional. Los ideales positivistas fueron solo el barniz prestigioso de una
modernidad que seguia siendo conservadora.

Resulta ilustrativo que las resistencias mas tenaces al proyecto republicano,
en principio aceptado como una necesidad que comprometia a la mayoria del
espectro politico y social, se produzcan justamente cuando Ilega al gobierno Flo-
riano Peixoto. El florianismo represento la ascension rapida de la clase media,
que busca imponer un desarrollo liberal incorporando a la vida politica a nue-
vos sectores sociales. Temerosa de perder su situacion de dominio, esta vez la
clase dominante reunifica sus fracciones y busca mecanisrnos de defensa que le
permitan mantener el control del Estado. Acude a un sector del ejercito, que des-
poja a Peixoto del gobierno y frena asi el avance de los sectores medios, para lue-
go buscar un sistema politico que garantice un control sin trabas, a partir de una
alianza implicita de los distintos grupos dominantes. El movimniento de reaccion
aparece liderado por los grupos cafetaleros de Sao Paulo y Minas Gerais, cuya
gravi.tacion, en un sisEema basado en la exportacion, se hace decisiva. Estos gru-
pos logran imponer un modelo politico que les permite compartir el poder con
los sectores que se han desarrollado en torno al comercio y la industria. La solu-
cion serd la "poli'tica dos governadores", que se iiicia con Campos Sg1es, y que
corresponde a un reflujo del desarrollo industrial y la sumision a los padrones de
la econorni'a exportadora, que benefician especialmente a los antiguos "senhores
das terras", asociados al comercio interniacional, y dependientes de ese poder.

El proceso de democratizacion iniciado en los primeros ainos de la republica
es reemplazado por un nuevo orden autocratico, fuertemente conservador:

Para estabelecer essa politica de associar'o co o iperlismo, a classesenhorial deveria organizarse internamente. A forma de organizasao que
surgiu foi a da poll'tica dos governadores. Tratava-se de entregar cada
Estado federado, como fazenda particular, a oiigarquia regional que o
dominasse, de fotnia a que esta, satisfeita emn suas solicitasoes, ficasse
com a tarefa de solucionar os problemnas desses Estados, inclusive pela
dominasao, com a 'fr&a, de quaisquer manifestaqoes de resistencia. 0
Brasil era dividido em tantos feudos, reconhecidos no centro, quantos
os seus Estados federados. Um ac6rdo entre as 6ligarquias e o centro per-
mitia a este governar em paz, comprometendo-se a iiao se irniscuir nos
assuntos peculiares aos Estados, assuntos que seriam resolvidos segundo
o interesse de cada uma das oligarquias assim oficialmente instaladas.
Para isso, aquelas oligarquias ou organizavam f6r9as irregulares propias,
a base de um barnditismo senifeudal, ou valiam-se de organiza6oes poli-
ciais assemelhadas emr tudo e por tudo a verdadeiros exercitos regio-
nais.4

Este periodo de reafirmacion del dominio oligarquico, sustentado en el con-

4. Nelson WA'erneck Sodr6, op. cit. p. 306.
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trol del caf6, durara hasta 1930, en que se produce, tras la crisis del 29, un movi-
miento de rebeli6n que vuelve a mostrar la presencia de la clase media, esta vez
buscando, con una base de apoyo mayor, modificar la situacion del pais y cum-
plir con esa tarea de cambios que quedo inconclusa en los anios del sue-no republi-
cano. Pero esto pertenece a la historia del siglo XX.

Lo que interesa tener presente es que todo el proceso ligado al perfodo que
va de 1870 a 1889 indica un movimiento de cambios que se contrapone luego a
la restauraci6n del r6gimen oligarquico que hay entre 1889 y 1930. Este proceso
de flujo y reflujo, que define conflictivamente la realidad brasilefia de fines de
siglo, tendra una expresion sensible en la obra ma's importante de Alufsio Azeve-
do, 0 Cortipo, novela que logra plasmar, en una admirable sintesis -ex presiva, los
conflictos del perfodo, y especialmente esa estagnacion del desarrollo social y
humano simbo zado en el circulo degradado de un conventillo.

2. El naturalismo brasilefno.

Hay algunos crfticos que, haciendose eco de las opiniones de Silvio Romero
y de las observaciones criticas que hizo en su tiempo Machado de Assis, han valo-
rado el naturalismo brasilenio como un movimiento imitativo y superficial. Para
Nelson Werneck Sodre, constituye un episodio aislado de la evolucion literaria
del pais, una concesion a la mo da literaria ilegada de Francia y Portugal, que es
incapaz de reflejar artisticamente las situaciones esenciales del periodo. Para Lu-
cia Miguel-Pereira, es el resultado de una receta estetica mal asimilada, que dio
muy pobres resultados literarios: "Na Europa, onde eram outras as condi9oes
sociais e outro o nivel de cultura, foi a resultante de tende^ncias generalizadas;
no Brasil permaneceu estranho as exigencias mais profundas do meio e as reaqoes
da sensibilidade. Assumiu um carater de imposia'o, de disciplina formal".5

En contraste con este punto de vista valorativo, Dorothy Scott Loos sefiala
que el naturalismo estuvo intimamente ligado a la necesidad de expresion de la
vida nacional, y que las obras reflejan esa preocupacion:

Naturalism first appeared in the Brazilian novel in 1881, coming to full
flower during the next two decades. After 1903, it began to wither, but
did not die (... .) The naturalistic novel was not a genre apart, dissociate
from the main stream of Brazilian literature. Not only it emerge from
the regional and sertao novel of the 1870 's; its chief expression were
representative of regional, sertao, and more specifically seca, interests as
well as those of urban life.

Although it is true that the Brazilian naturalistic nevel borrowed a
technical form, this form was made to serve as a vehicle for authentic,
native material.

It is Brazil herself that has been the primary object of her novelist's
interest and study - her people and their intermixtures, her vast and te-

5. Alvaro Lins, Hist6ria da Literatura Brasileira, Volume XII, "Prosa de Ficqao (de
1870 a 1920), por Lucia Miguel-Pereira (Rio de Janeiro: Livraria Jose Olympio Edit6ra,
1950), p. 134.
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rrible natural beauty, her culture and her institutions, her retardation
and growth as a country, her many and varied problems. All these have
been reflected in Brazil's literature since the day when naturalism was
first introduced into the Brazilian novel.6

La verdad es que el naturalismo ni fue una mala imitaci6n (exceptuando po-
cas obras de tercera categoria, pronto olvidadas) ni un proyecto estetico entera-
mente original. Quienes han enjuiciado este tipo de novelas teniendo presente a
Eca de Queiroz y a Zola tienen razon cuando seialan sus diferencias con los
modelos europeos. Ademas, y este es un factor siempre presente en el estudio
de la literatura brasilefia, esta el ejemplo extraordinario de la obra de un Macha-
do de Assis, quien en el mismo periodo esta abriendo camino a una novela que
supera al naturalismo, y donde repercuten creadoramente las huellas del realismo
psicol6gico de Flaubert. Creo que con la novela de fines de siglo en Brasil ocurri6
algo parecido a lo que ocurri6 en Chile con el fen6meno poetico de Neruda: la
grandeza de un arbol impidi6 ver bien al resto del bosque.

Los autores naturalistas brasilefios establecen, respecto al naturalismo euro-
peo, la misma relaci6n que encontramos en la literatura hispanoamericana del
periodo: asumen el naturalismo exclusivamente como un modelo literario al
servicio de la representacion detallada de la realidad local, pero desde perspecti-
vas de valoraci6n del mundo distintas en cada caso.

Siendo un pais cuya literatura tenia una escasa tradici6n realista, es explica-
ble que en muchas de estas novelas la objetividad de la representacion se relativi-
ce por la persistencia de una actitud romantica, que se expresa en el tono fuerte-
mente valorativo del narrador. Pero esta actitud es producto, mas que de un ape-
go a la tradici6n anterior, del impetuoso deseo de hacer oir la voz personal, de
opinar sobre la realidad mostrada en la obra, viendo a la novela como un vehicu-
lo participatorio, un medio de expresi6n social destinado a canalizar la critica. Y
esto es explicable si se tiene en cuenta que los escritores se enfrentan a un perio-
do con opciones de cambios latente, que estimula mas la participacion que el
analisis desapasionado y distante.

Por otra parte, la complejidad del mundo social y la diversidad de situacio-
nes que pueden darse en un pais como Brasil, con regiones muy distintas unas de
otras, con ciudades aisladas entre si, creciendo a ritmo irregular, en fin, un pais
hecho de muchas islas geograficas y sociales, hacia sin duda dificil cualquier ta-
rea de reproduccion artistica de una realidad integra y total, deficiencia que co-
munmente se le achaca al naturalismo brasileno. Lo cierto es que las obras se
abocan al tratamiento de situaciones especificas, a veces aisladas (el tema de la
esclavitud. los conflictos raciales, la vida de las provincias, el problema religioso,
los conflictos biologico-sexuales, el dinero, el hambre, etc.), sin ambicionar una
representaci6n totalzadora de la realidad. Esto acerca a las novelas a las narra-
ciones costumbristas, por una parte, y al regionalismo posterior, por otra. Con
esto la novela naturalista sigue un camino que ha sido quizas la caracteristica

6. Dorothy Scott Loos, op. cit. p. 150.
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central de la evolucion literaria del Brasil: su tendencia a desarrollar literaturas
regionales, con derroteros disimiles.

El caraicter cientificista que define, en general, al naturalismo, es menos os-
tentoso, predominando el interes descriptivo del medio y la relacion entre el
hombre y sus circunstancias geograficas y sociales. En este sentido, puede en-
contrarse aquil un fenomeno precursor de lo que en la literatura hispanoamerica-
na se denomino.criollismo o nativismo, y que surge en la decada del veinte. Wer-
neck Sodre ha destacado la influencia que tuvo el naturalismo en la novela regio-
nalista brasilefia. A la vez, habria sefialar el caraicter precursor que tienen, en re-
lacion a las novelas "teluricas" de hispanoamerica, obras como Canaa' (1902), de
Grasa Aranha, Os sertoes (1902), de Euclides da Cunha, Inferno Verde (1908),
de Alberto Rangel, o Tropas e Boiadas (1917), de Hugo de Carvalho Ramos.

De las concepciones teoricas que utilizo la novela naturalista como base para
fundamentar sus tesis, la que tuvo un mayor arraigo en la literatura brasilefia del
periodo fue la concepcion determinista de Taime, que sirvio de estimulo para
centrar la mirada en la relacion del hombre con su entorno inmediato. Si por una
parte esta formulacion teorica reducia el rol activo del hombre como motor de
la historia, viendo su situacion como un resultado de las fuerzas del medio, por
otra acentuaba el interes por el analisis del mundo exterior y la caracterizacion
de sus rasgos singulares.

Es incuestionable la influencia que tuvo Esa de Quelros en el desarrollo del
naturalismo brasilenlo, aparecieiido como el modelo mas cercano en ese cambio
de rumbos que estaba ex perimentando la novela del pal's. Esa de Quelros empezo
a ser conocido en Brasil gracias a un suceso de cierta resonancia polltica. En
1871 y 1873 publico con Ramalho Ortigao unas cronicas festivas, As Farpas,
donde se satirizaba al monarca y a la nobleza brasilenia. Para sorpresa del escritor,
estos folletos fueron reproducidos sin su autorizacion en Pernambuco, despertan-
do el espi'ritu nacionalista (y antiportugues), de muchos lectores. La respuesta.a
esa saitira fue el folleto Os Farpoes ou os Banderilheros de Portugal (1872). Pare-
cia una polemica limitada a as burlas y al despliegue del ingenio verbal, pero
pronto se l6 a un problema mas serio cuando en la ciudad de Goiana los habi-
tantes atacaron las casas comerciales de los portugueses, debiendo intervenir el
ejercito. Naturalmente, el fondo del problema era el recelo entre los grupos por-
tugueses y brasileixos por el control del comercio, y la polemica literaria solo sir-
vio de elemento justificatorio.7

Cuando aparecio en Portugal 0 Crime do Padre Amaro (1876), la obra no
tuvo grandes repercusiones en Brasil. Pero la publicacion de 0 Primo Basflio
(1878) constituyo un suceso de proporciones, estimulado en parte por el polerni-
co artl'culo de Machado de Assis (en Cruzeiro, 16 de abril de 1878) donde com-
paraba a Ega con Zola, acusando al primero de plagio. Ese mismo afno Cardoso

7. Vd. Paulo Cavalcanti. E;a de Queir6s, agitador no Brasil, 2a. ed. (Sao Paulo: Comn-
panhia Editora Nacional, 1966), y Heitor Lyra, 0 Brasil na Vida de Eca de Queir6s (Lisboa:
Ediqao Livros do Brasil, 1965).
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de Meneses adapta la obra al teatro, presentaindola en el Casino Fluminense. Re-
frie'ndose a esta novela, Aderbal de Carvalho cuenta que "caiu em nosso rneio li-
terario como uma verdadeira bomba de dinamite, fasendo o estrondo mais forte
de que ha noticia nos nossos anais literarios, escandalizando a pacata burguesfa,
ofendendo a pudicla dos nossos maniutes intelectuais, da nossa arqueologica lite-
ratura. Estaba, pois, dado o primeiro golpe. Desde entao comesaram a chover
nos rodapes dos jornais, dianros folhetins, contos e alguns romances filiados a'
escola do autor de Fradique Mendes e dos Maias".8

Dorothy Scott Loos ha seguido con atenci6n la huella de Ega en algunas
obras naturalistas brasilefias, mostrando algunas similitudes estilisticas y temaiti-
cas.

Los escritores naturalistas mas destacados fueron Aluisio Azevedo (1857-
1913), autor de 0 Mulato (1881), Casa de pensao (1884), 0 Homem (1887) y
O Cortico (1890), entre sus novelas consideradas naturalistas; Jfulio Ribeiro
(1845-1890), autor de A Carne (1888); lngles de Sousa (1853-1938), autor de
O Missionario (1888) y Contos Amazonicos (1893); Adolfo Caminha (1867-
1897), conocido por sus novelas A Normalista (1893) y Bom Crioulo (1895); y
Domingos Olympio (1850-1906), autor de Luzia-Homem (1903).

Como obras que se adscriben a los padrones esteticos de este movimiento, y
que tienen un valor muy secunda-rio, habria que considerar las novelas Fome
(1890), Paroara (1899) y Maria Rita (1897), de Rodolfo Teofilo; 0 Cromo
(1888), de Horicio de Carvalho; Morbus (1898) y 0 Hidrofobo, de Joaquim de
Faria Neves Sobrinho; 0 Urso (1901), de Antonio de Oliveira; Lar (1888), de
Pardal Mallet; 0 Vil Metal (1910), de Batista Cepelos; A Luta (1911), de Carmen
Dolores; Alma em delirio y Mana Silveria, de Canto Melo; A Capital Federal
(1893), de Antonio Coelho Neto; y Aves de Arribasao (1913), relatos de Anto-
nio Siles.

AdemAs, como ya sefialamos, es posible percibir la huella naturalista en dis-
tintas obras posteriores, especialmente del ciclo regionalista.

De todos estos autores, quien define mejor la especificidad del naturalismo
brasilenio es Alui'sio Azevedo, considerado unanimemente el escritor mas destaca-
do del peri'odo.

3. 0 Cortiso, de Aluisio Azevedo: el apogeo del naturalismo en Brasil.

Aluisio Tancredo Gonyalves de Azevedo es valorado en la historia literaria
de Brasil por un doble merito: es por una parte el iniciador del naturalismo en el
pals y el creador de la obra mas representativa de ese movimiento (O CortiSo,
de 1890), y por otra es uno de los primeros autores que hacen de la literatura
una actividad exclusiva, una profesion de vida.

8. Aderbal de Carvalho, "O Naturalisnio no Brasil", en Esboqos Literazrios (Rio de Ja-
neiro: Garnier, 1902), p. 104.
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Esta decision de hacer de la literatura su profesion, comparable solo a lo que
consigui6 hacer luego Machado de Assis, su contemporaneo, y en el siglo XX Jor-
ge Amado, explican en parte la desigualdad de su producci6n literanra. En efecto,
al decidirse a "vivir de la pluma" en un medio social donde la literatura es un ob-
jeto de consumo destinado a satisfacer el gusto del puiblico y su demanda de
obras de entretenimiento, la necesidad de someter su trabajo a ese mercado va a
condicionar un tipo de produccion literanra donde coexistiran conflictivamente
las obras folletinescas, hechas a plazo fijo para los periodicos, y las que lleven el
sello de su genio creador. El novelista se convertira a la vez en artesano y artista.
Como concesiones a la moda del folletin, elaboradas seg6n los ficiles ingredien-
tes romanticos hechos al gusto popular, escriboira las novelas A Condesa Vesper
(1882), Girandola de Amores (1883), Filomena Borges (1884), A Mortalha de
Alzira (1891) y Livro de uma So a (1895). Pero al lado de estas obras menores,
de circunstancias, va desarrollandlo un ciclo de novelas de muy distinto tono, y
donde el naturalismo despliega sus posibilidades de representacio'n de los aspec-
tos problemaiticos, conflictivos, del mundo, la cara opuesta de ese mundo amable
y distante de la novela romantica. Entre estas dltimas novelas se destacan 0 Mu-
lato (1881), Casa de pensao (1884), 0 Homem (1887) y 0 Cortiso (1890).

Si Zola proyecto, en la serie de los Rougon-Macquart, un "estudio social"
del Segundo Imperio frances, Azevedo aspiro a describir la vida social del reinado
de don Pedro II en Brasil. En un articulo publicado anonimamente en A Semrata
(31 de octubre de 1885), el autor present6 el esquema de un proyecto de cinco
novelas que, con el titulo central de "Brasileiros Antigos e Modernos", abarcarfa
una epoca que deberia ir desde la Independencia de Brasil hasta el afio 1887. Pe-
ro a diferencia de Zola, que enfrenta temaiticamente una sociedad vista como pa-
sado ya concluido, Azevedo debe enfrentarse a un mundo abierto, con un pre-
sente todavia incierto. Raimundo de Menezes seniala, respecto a este proyecto:

Alui'sio conta ue estes dois anos ainda nao vividos Ihe fornecerao uma
cena politica de que ele precisa para fecho do seu trabalho. Tenciona
pintar cinco pocas distintas, durante as quais o Brasil vai-se- transfor-
mando ate chegar a um completo desmoronamento politic.o e social, ou
a uma completa regeneragao de costumes, imposta pela revolu,aio.9

Si por una parte esta intencionalidad del proyecto, al enfrentarse a un mun-
do cuyos cambios son inciertos, conjeturales, le impiden al autor desenvolver una
tesis univoca sobre la sociedad, por otra la presion de esa realidad viva, bullente,
con inminentes cambios en el horizonte, le hacen acentuar el elemento de critica
social, dandole un sello mas militante a su obra, y una orientaci6n que se aleja un
tanto del naturalismo ortodoxo para acercarse al esplfritu del realismo poste-

 I0rior

9. Raimundo de Menezes, Aluisio Azevedo - Uma Vida de Romance (Sio Paulo, 1958),
p. 212.

10. Vease Sigurt Schmidt, "A fragmentTria teorf'a literaria de Aluisio Azevedo", Phi-
lologica Pragensia, 15 (1972): 213-219.
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Sabemos que Azevedo solo cumpli6 en parte este proyecto, y que sus nove-
las naturalistas no completaran el ciclo anunciado. Pero en algunas de ellas, en es-
pecial en Casa de pensao 'y Q Cortiio, se advierte con claridad este esfuerzo por
ilevar adelante el plan original.

La critica brasilefia ha valorado 0 Cortiso como la mejor obra de Azevedo y
como uno de los clisicos de la novela brasilefia. Incluso el cri'tico e historiador
Nelson Werneck, cuya valoracion del naturalismo brasilefio es extremadamente
dura, destaca esta obra como una de las mejores del periodo:

Mas e com 0 Cortiio que atinge um nivel superior e que, conservando-
se fiel ao que existe de essencial na receita naturalista, trasfunde no ro-
mance alguma coisa que Ihe 6 proprio, que tem a sua marca, que assina-
la a sua- presencia. Ja' nao estamos diante de um decalque, tao simple-
mente. Ha' no conjunto uma f6rca, uma vida, um movimento, e nos ti-
pos um colorido, que demostram a qualidade do autor. Alulsio nao
conseguiria repetir o feito, mas so 0 Cortiso Ihe asseguraria um lugar
destacado em nossas letras. 0 Coruja e rascunho de grande romance. E
nao e apenas bem realizado do ponto de vista literario. Pintando um ce-
nario urbano, quando o seculo se aproxima do fim, o romancista conse-
gue realizar o seu libelo: no livro existe um conjunto de personagens vi-
vas e nelas esta perfeitamente fotografada a sociedade do tempo, com
as suas malezas e as suas chagas; o autor naio se propoe solucionar os
problemas dessa sociedade, mas sabe coloca-los, em suas verdaderas di-
mensoes.1 1

Si en Casa de pensao el autor busco presentar un cuadro colectivo de la cla-
se media, levantando el velo que cubria las apariencias de una sociedad que esta
cambiando sus valores (el dinero como base del ascenso burgu6s), en 0 Cortiko
va a ofrecer un cuadro que intenta abarcar el submundo degradado que nace de
esa inversion de valores como una consecuencia social irrevocable: la imponente
masa del sector proletario. ese "cuarto estado" que aun no habl'a sido reconoci-
do corno figura social distintiva en la vida del pal's. Con esta novela, Azevedo res-
cata un mundo hasta entonces desconocido para el piublico brasileiio, el del bajo
pueblo, que ya Zola habla destacado en Francia catorce afios antes, cuando apa-
recio L' Assomoir (1876).

La novela presenta un interesante cambio en relacion al proyecto inicial de-
lineado por Azevedo en A Semana. En efecto, esta seria la prirnera novela de su
ciclo sobre Brasil, y el tema central deberia ser el del comendador (personifica-
do por Miranda), una especie de sefior feudal cuyos descendientes se ligarian a
los de un colono analfabeto que ilega de Portugal (Joaio Romaro), formando las
bases del nuevo mundo social brasilefio. Sin embargo, en la novela tenemos un
cuadro distinto, siendo Romaio la figura ma's cercana al tipo del comendador, pe-
ro desenvolvie'ndose con los valores tlfpicos de la naciente burguesia.

() CortiSo va a presentar una realidad muy especial: la estructura del mundo

11. Nelson Werneck Sodre, Hist6ria da Literatura Brasileira, op. cit. p. 391.
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social del conventillo tendra las apariencias del viejo sistema feudal, pero dirigido
por un tipo humano que es producto de la sociedad del siglo XIX.

Este sincretismo hist6rico -que simboliza las profundas contradicciones de
la sociedad brasilefia de fines de siglo- se hace mis nitido si atendemos a las re-
laciones que se establece entre Bertoleza (tip ificando la esclavitud), Joao RomJao,
que representa la clase social en ascenso, (el comerciante que crea nuevas formas
de explotacion, pero sin abandonar del todo las viejas practicas esclavistas) y la
farnilia Miranda, que con su titulo de nobleza sigue orientando el "ideal de vida"
de la elite brasilefia. Tres categorias sociales superponiendose en un mismo espa-
cio geografico-temporal.

Hay que atender al hecho de que, en esta novela, quienes rep resentan los va-
lores degradados de la burguesi'a no vienen de las familias brasilefias tradiciona-
les, sino que son inmigrantes portugueses. Como en otras obras del naturalismo
latinoamericano, y el ejemplo mas cercano es Argentina, el autor fija su atencion
en esa nueva burguesia, formada especialmente por grupos inmigrantes, que em-
pieza a tener un rol cada vez mas dtestacado en la dinamica social de fines de si-
glo; esos inmigrantes encontraron un campo de realizaciones especialmente en el
mundo del comercio, y en algun periodo generaron conflictos con los sectores
nativos; pero finalmente, al igualarse, en el sector dominante de la sociedad, la
"nobleza" y la "fortuna", se produjo un acercamiento solidario entre la nueva
burguesi'a comercial y la clase sefiorial.

Este acercamiento esti claramente tipificado en la relacion que va estable-
ciendo Joao Romao, figura social de segunda categorla que poco a poco va enri-
queciendose, y la familia Miranda, que termina aceptando al comerciante en su
circulo. La relacion se sanciona finalmente con los lazos matrimoniales.

Este proceso, nitidamente desarrollado en la novela, ha sido explicado, des-
de el punto de vista sociologico, por Florestan Fernandes en los siguientes termi-
nos:

Privilegiados tanto economica e socialmente (se refiere a la nueva bur-
guesia comercial) quanto politicamente, absorveram de modo insensi-
vel mas rapido os criteios estamentais da ordem social escravocrata e
senhorial. Por isso, o austero liomem ae negocios, do nascente e prospe-
ro "alto comercio" urbano, impunha-se o mesmo codigo de honra, aspi-
rava aos mesmos ideais e. se nao igualava, suplantava o estilo de vida da
aristocracia agrairia (confundindo, na paisagem social em mudansa, os
dois mundos mentais. o da "Casa-Grande" e o do "Sobrado"). Seu ob-
jetivo supremo deslocava-se, aos poucos, para a conquista de um status
senhori aI(atraves da nobiliCagao ou de alguma especie consagradora de
titu1asao), que coroasse o "'xito economico", sublimando-o e dignifi-
cando-o na escala de prestigio e de valores de uma sociedad de castas e
estamental. Esse desfecho era quase inevitavel, pois o condicionamento
resultante da socializagao economica propriamente dita era marginal a'
orden social escravocrata e senhorial. nao possuindo bastante vitali-
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dade e autonomia para sobrepor-se ao condicionamento mais geral e
profundo, producido pela comunidade de interesses, valores e estilo de
vida dos estamentos dominantes. Os que eram mais vsisvel e visceral-
mente burgueses nao foram segregados em un estamento a parte; viram-
se aceitos com reserva, de inicio, e abertamente, logo em seguida no
"alto mundo" em que se fundiram "nobreza" e "fortuna".1 2

Pero mas alla' de esta lfnea de relaciones en el grupo dominante, lo que la no-
vela presenta como contrapunto social ba'sico -como ntu'cleo conflictivo del
mundo- es la oposicion entre dos grandes grupos sociales, uno representado por
la pareja Joao Romao-Miranda, y otro p or ese conglomerado humano que vive
en el conventillo. El Sobrado, por un [ado, y el conventillo, por otro, definen
-incluso espacialmente- la dualidad social bisica.

Si hay una tesis ma's o menos desarrollada en la novela, es la del influjo del
"6medio" sobre la conducta y el destino vital del hombre, tesis que el autor utili-
za para explicar la inmovilidad y la miseria en que se debate el bajo pueblo, y su
singularidad como grupo humano tipico. De las tesis puestas en boga por el natu-
ralismo, Azevedo rescata la concepcion determinista de Taine, destacando el me-
dio como la categorfa central de su anilisis, y presentindolo como el factor que
explica los hechos sociales, desde una concepcion biologista de la historia que,
afortunadamente, es superada por la exactitud de la descripcion del mundo.

Esta tesis estai desarrollada, en una forma que se acerca al modelo experi-
mental propuesto por Zola, en el episodio de Jeronimo Rita Baiana, donde el
narrador sigue con especial atencion el proceso de "abrasleiramento" del extran-
jero en contacto con la naturaleza tropical.

Si bien el mundo del conventillo esta' presentado a traves de diatintas histo-
rias que se suceden unas a otras o se mezclan, y donde cada personaje es actor de
un episodio autonomo y a la vez figura secundaria o simple espectador de otro,
en esa realidad colectiva que crece distintivamente bajo las ventanas arrogantes
del Sobrado se destaca, con trazos especiales, la historia de los campesinos portu-
gueses que ilegan al conventillo y terminan siendo una presa mas del engranaje
demoniaco que parece dirigir ese mundo.

Estos personajes aparecen caracterizados, mas alla de los rasgos &tnicos, que
los distinguen de los inmigrantes italianos o de los criollos, de acuerdo al tempe-
ramento. Jeronimo es un tipo sanguineo, fuerte, trabajador, pero sensible e im-
pulsivo. Su temperamento lo predispone a aceptar las incitacion-es del medio,
pero a la vez es capaz de adaptarse a nuevas situaciones de vida. Su esposa Pie-
dade, por el contrario, es un tipo flemitico, incapaz de modificar su modo de
ser ante una nueva realidad. La naturaleza de su temperamento, tranquilo y es-
table en situaciones normales, le impide adaptarse a un medio donde las relacio-
nes humanas son diferentes, y cuando debe enfrentarse sola al mundo brasilefio,
sin el soporte del marido, se derrumba irremediablemente, terminando alcoh6li-
ca.

12. Floristan Fernandes. op. cit. p. 183.
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El narrador, con la actitud fria que caracteriza al analista que observa los
hechos humanos y comprueba el movimiento del orden social, instala a esta pa-
reja en el nuevo medio y procede a observar sus cambios.

Jeronimo es al comienzo un trabajador serio, responsable, respetado por la
comunidad, al punto que "descobriam-se defronte dele, como defronte de um
superior".1 3 Su esposa es a la vez un modelo de duefia de casa, diligente y traba-
jadora, y ambos, junto con compartir las saudades de la patria lejana, suefian con
un futuro mejor, representado en la hija que envinan, con sacrificios, a la escuela.

Pero pronto surge la relacion conflictiva con el nuevo medio natural y social,
un medio caracterizado por el sensualismo, el brote facil de las pasiones, la mo-
licie y ese influjo extrafio que brota de la tierra tropical, y que convierte al hom-
bre en un animal prisionero de los instintos, viviendo de acuerdo a las incitacio-
nes que ofrezca el dia.

Primero esta relacion se presenta como un choque espiritual, como la union
conflictiva de dos mundos cutturales distintos, y el lenguaje que los representa es
la miusica: el fado portugues, por un lado, triste y dulce al mismo tiempo (es de-
cir, saudoso), que canta JeronLnno, y el chorado bahiano, por otro, sensual y fre-
netico, que parece venir de la sangre de Rita Baiana cuando baila.

A la mu'sica lusitana se opone la mrusica brasilefia. La escena ocurre en una
fiesta del "cortiso", llena de colorido y contraste. Para jeronimo, esta superpo-
sicion melodica es el primer indicio sensible de un cambio de destino: la saudade
por lo que esta lejos, ese anhelo nost4gico de la patria, es reemplazado por el
anhelo voluptuoso del nuevo mundo que se abre ante sus ojos. Si el fado expre-
saba el dolor del alma, el chorado expresa el frenesl de la sangre, de los instintos.
El canto del espfritu es superado por el canto de la materia.

Y quien representa la naturaleza sensual del medio criollo es la mulata Rita
Baiana, ante quien termina por doblegarse Je1&nirno.

Rita Baiana es un ser alegre, generoso, independiente, sensual. El narrador
la caracteriza como el arquetipo de la naturaleza brasilefia:

E toda ela respirava o asseio das brasileiras e um odor sensual de tre-
vos e plantas aromanticas. Irre quieta, saracoteando o atrevido e njo qua-
dril baiano, respondia para a ireita e para a esquerda, pondo ar mostra
um fio de dentes claros e brilhantes que enriqueciam a fisionomia com
um realce fascinador (p. 76).

Jeronimo, cuyo temperamento es sensible al amor y al goce de los sentidos,
ve en esa mujer la representacion concreta de ese aire misterioso y embriagador
del nuevo mundo, un mundo hecho a la vez de tentacion y rechazo, de peligros y
atractivos secretos:

13. Aluisio Azevedo, 0 Cortico (Rio de Janeiro: Edicoes de Ouro. s/f). Classicos brasi-
lei.ros. Citamos por esta edici'on.
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Naquela mulata estava o grande misterio, a sintese das irnpressoes que
ele recebeu chegando aqui: ela era a luz ardente do meio-dia; ela era o
calor vermelho das sestas da fazenda; era o aroma quente dos trevos e
das baunilhas, que o atordoara nas matas brasileiras; era a palmeira vir-
gina1 e esquiva que se nao torce a nenhuma outra planta; era o veneno e
era o aqucar gostoso; era o sapoti mais doce que o mel e era a castanha
do caju, que abre feridas com seu azeite de fogo; ela era a cobra verde e
traidora, a lagarta viscosa, a murinoca doida, que esvcaqava havia muito
tempo em torno do corpo dele, assanhando-ihe os desejos, acordando-
ihe as fibras embabecidas pela saudade da terra, picando-lhe as arterias,
para Ihe cuspir dentro do sangue uma centelha aquele amor setentrio-
nal, uma nota daquela mu'sica feita de gemidos de prazer, uma larva da-
quela nuvem de cantaridas que zumbiam en torno da Rita Baiana e es-
palhavam-se pelo ar numa fosforescencia afrodisiaca (p. 97).

Al ir doblegandose al fuerte embrujo de la mulata, Jeronimo empieza a
aceptar la influencia del medio. Al principio es el gusto por la comida criolla,
por sus bebidas, luego es el cambio de su sensibilidad musical, hasta operarse
en '1 una transformacion vital completa: sus antiguos suenios de riqueza, su te-
nacidad para el trabajo, sus habitos de economia, van desapareciendo para
dar paso a un hombre sin ambiciones, dadivoso, derrochador, seducido por
un horizonte de placeres elementales.

Su esposa, en cambio, determinada por su temperamento flemitico, co-
mienza a aislarse de todos, sin poder enfrentar una realidad cada vez mis extra-
fla. La descripcion que hace de ella el narrador se ajusta cabalmente a la tipolo-
gi'a de los temperamentos usada por muchas novelas naturalistas, y recuerda es--
pecialmente al personaje femenino de Casa Grande, de Orrego Luco, que presen-
ta el caso de una mujer, de ancestros hispainicos, incapaz de sobreponerse y lu-
char en un medio adverso, que exige nuevas armas para sobrevivir.

Dispuesta asi las cosas, y enfrentando a dos tipos humanos con el mismo
medio natural y social, el narrador describe un proceso que tendra resultados
distintos en cada caso: Jeronimo termina "abrasileirando-se", y luego de con-
quistar a la mulata, se va a vivir con ella, olvidando sus antiguas aspiraciones. Pie-
dade, incapaz de resistir esa nuteva situacion, incapaz de luchar o de adaptarse,
termina convertida en un deshecho humano, sin encontrar una razon para vivir.
En ambos el influjo del medio tiene resultados distintos, pero tambi6n en ambos
es una realidad que determina sus destinos individuales.

No puede afirmarse con seguridad que Azevedo se haya preocupado de de-
sarrollar, en esta novela, una tesis ortodoxa, de acuerdo a los canones de la nove-
la experimental, pero es evidente que la linea narrativa de esta historia se acerca
mucho a esa mod alidad estructural. Podemos distinguir, al menos, un plan narra-
tivo que incluye un momento inicial de observaci6n del medio (el cortiso) y de
los personajes, uno de experimentacion (el modo de reaccionar de los persona-
jes frente a una realidad nueva) v la verificaci6n de los resultados. Como ley so-
cial se desprenderia, impli'citamente. la del influjo doblegante del medio tropi-
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cal sobre la conducta del hombre, ley que pareceria ser valida para los sectores
bajos de la sociedad, cuyas vidas transcurren a un nivel mas cercano a lo que es
naturaleza, instinto.

Quienes logran escapar del medio, dominando de algin modo esas determi-
naciones, lo hacen para precipitarse en otra realidad mas degradada, pero de cu-
iio distinto. Por una parte, estin aquellos personajes que, surgidos del cortico,
descubren el poder del sexo y lo utilizan como un arma para sobrevivir en un

nivel social distinto. Es el caso de Pompinha, esa "flor de o cortico" que, invir-
tiendo el motivo romantico, se salva del medio para caer en otro espacio de de-
gradaci6n: el mundo frio, calculador, de la alta sociedad. Siguiendo los pasos de
la cocote Leonie, decide utilizar su poder para vengarse de aquellos que la man-
tuvieron en la miseria. Convertida en prostituta, vivira de las faquezas de esa cla-
se que se enrquece con la miseria del bajo pueblo. Al final de la novela, el narra-
dor sugiere que la hija de Jer6nimo y Piedade seguira los mismos pasos que Pom-
pinha.

Pero tambien estan aquellos que se imponen a traves del dinero, el nuevo
dios que regula el mundo e impone sus valores. Su relaci6n con el cortico es dis-
tinta: ellos no nacen alll, sino que lo crean como una planta desagradable pero
necesaria.

Es el caso de Joao Romao, cuya historia se despliega como el contrapunto
basico de la vida colectiva del cortico. La novela es, en uno de sus planos, la his-
toria de una epica degradada: es la historia de un oscuro empleado que se inde-
pendiza gracias a la ayuda de una esclava, Bertoleza, e impulsado por la codicia,
va creando un pequeiio imperio de casas pobres que le permiten acumular dine-
ro, hasta acceder a la deslumbrante posici6n social del gran mundo fluminense.

El cortico crece como un pequefo fetdo incrustado en un mundo hist6ri-
co que se supone en transito hacia la modernidad y la libertad. El autor lo ve
como una reiteracion del pasado medieval, como un espacio degradado que des-
miente, para la sociedad brasilefia, la ingenua confianza en la evolucion progresi-
va, cada vez mejor, del mundo moderno, de acuerdo a "las leyes del progreso".

El cortiao es una comunidad cerrada, sujeta a sus propias leyes, que incuba,
gracias a la inmoralidad del comerciante, una humanidad miserable que amenaza
con extenderse como una llaga sobre la sociedad brasilena. Esta aprehensi6n se
pone de manifiesto cuando, a imitaci6n de lo creado por Romao, se levanta un
nuevo cortico en los terrenos aledanos al primero, formandose dos feudos distin-
tos: el "Cabeca de Gato" y el "Carapicus". Al ir creciendo el corti9o original, y
modificar su composicion social desde el momento en que Ilegan arrendatarios
de clase media, la iniselia no desaparece, sino que se traslada al nuevo cortigo.

Mientras tanto, sobre esa base degradada se teje el "progreso" de esos dos
personajes tipicos de la sociedad brasilena del siglo XIX: el arist6crata de nuevo
cufo y el burguds. Aristocracia y burguesia hermanandose a traves de un nuevo
poder, que reemplaza los viejos lazos de sangre: el dinero. Pero que a la vez los
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vuelve a ligar con el viejo metodo utilizado por las castas medievales: el matri-
monio. J. Romao se casa con la hija de Miranda, y de ese matrimonio, uni6n de
la Casa-Grande y el Sobrado, se proyecta (prof6ticamente) lo que sera la nueva
clase dominante.

El ascenso de Romao, el comerciante, se logra con el sacrificio de Bertoleza,
que aparece como un eslabon muy cercano de la epoca esclavista.

El narrador recarga las tintas de la ironia al presentar, al final de la novela, las
maquinaciones del comerciante para vender a Bertoleza, quien prefiere suicidar-
se (de un modo sinilar al que aparece en Sin rurnbo, de Cambaceres) justo cuan-
do llega a su casa una comisi6n de abolicionistas a ofrecerle un puesto de socio
benemerito.

Aluisio Azevedo no ve, en la dinamica social de ese presente, signos de cam-
bio positivo. Al contrario, lo que ve (simbolizado en el cortido) es un mundo que
reitera, en una linea de involuci6n, viejos males que se repiten desde los origenes
del pais. Los antiguos conquistadores son los nuevos arist6cratas y comerciantes,
y la explotaci6n de los esclavos se reitera en la explotacion de los criollos.

Muchos criticos ban seialado que, si bien el autor hace una cr'tica certera
a algunos problemas basicos de la realidad del pals, no ofrece soluciones globales.

Desde hacia muchos afos, los sectores progresistas del pais vinculaban las
posibilidades de cambio positivo de la situaci6n social al surgimiento de la Repfi-
blica. La aparici6n de O Cortico ocurre un ano despues de la proclamaci6n de la
Republica y dos aios despues de la abolicion de la escla-itud. Era de esperar que,
en una pr6xima novela, el autor pudiera modificar su vision de la sociedad aten-
diendo a los cambios que esperaba llevar adelante su generaci6n Sabemos que
sus dos obras posteriores se alejan lentamente del proyecto novelistico que rese-
fo en una oportunidad, y del cual O Cortico seria la piedra inicial; A Mortalha de
Alzira (1891) transcurre en la Francia del siglo XVII, y presenta el tema, ya rei-
terado en la tradici6n literaria, de la vocaci6n sacerdotal equivocada. Y Livro de
uma Sogra (1895) es una mezcla poco solida, un tanto superficial, de ingredien-
tes romanticos y realistas.

El valor de O Cortico es que da cuenta, por una parte, de las viejas contra-
dicciones en que se debate el pais, destacando sus elementos basicos, y por otra
nos indica, justamente a traves de ese ge3to de omitir soluciones, de negarse a
proponer vias de cambio faciles, las dificultades reales para encontrar un camino
definitivo en la busqueda de un orden mejor.

O Cortico constituye una de las mas interesantes representaciones de la vida
proletaria en el Brasil finisecular, y un repertorio de modos de vida y personajes
que tendran un desarrollo rico y variado en la literatura posterior, sobre todo en
la novela costumbrista. Al ampiar la zona de representacion del mundo novela-
do, se convierte en un puente de apertura hacia otros espacios vitales de la reali-
dad nacional, senalando caminos que explorara la novela del siglo XX.
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Despues de publicar esta novela, Azevedo entreg6 a la imprenta solo dos
obras menores. Y entre 1897, en que publica un libro de cuentos, Pegadas, y es
elegido miembro de la Academia de Letras de Brasil, hasta 1913, en que muere
fuera de su pais, no escribe nada. Algunos diran despues, justificando este silen-
cio, que el autor estaba viviendo fuera de su patria, lejos del ambiente que ne-
cesitala para proyectar su obra. Pero tambien el silencio puede indicar otra cosa:
la fntima constatacion de que la historia avanzaba por otros rumbos, por derrote-
ros distintos de los que imagino y sofi' en el tiempo de Ia efervescencia republi-
cana.

Y asi como la historia desenvolvia sus complejos tejidos, el arte buscaba
otros modelos expresivos para dar cuenta de su singularidad, dejando atras al na-
turalismo.

En este caso, el callar es tambie'n una fornia de la sabidurfa.
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