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INTRODUCCION 

~on la independencia pol1tic3 de L3tincamer1ca ~n ~1 siglo XIX 

se empezaron a delimitar las nuevas naci·~nec. Par3 llegar a l~ 

consolidaciC•n pol1tica ,:!•::! los nuevos p.JÍse-s surge un proyecto que 

se fundam~nti-1 los postulados de:l liberalismo. Una 

consolidada la independencia se tiusca un proyecto politico que 

.1Ustifique y legitime la independencia, gue pu..:da crear elementos 

de ident11·1cacion nacional y dé unidad T;(;:rri torial. Dentro de este 

gran proyecto se ubica también, y en forma dest.:icada un proyecto 

cultural que incluye una literatura nacional. 

Un elemento fundamental del proyecto nacionalista es conocer 

la cultura del pais, tarea en ld ·;ual la literatura jugará un 

importante papel. Los escritores de o;s-tas Jóvenes naciones buscan 

la emancipacicn cultural y se dan a la labor de buscar en su tierra 

elemi:l'ntos que enrique.:::an sus ._~br;:is. 

Una nu~\·~ ~orriente literaria, el roman~icismo, como parte 1el 

pr·:>gr.ama intr·: .. jucido pc.·r los nuevos regímeno::·s, fue el camJ.no:i que.: 

los '2s,:rit:or.;s siguieron en la 1:reacion d~ una literatura propia. 

El r~man~i~iGmo, surgi~o 1·.nales del siglo XVIII y 

principios -jel XIX, fue una expresión dt.=: rebeldía .:¡ue busca .la 

rnani fest,E1Ci 0:.n d.c:;,l "vo" interno, a·1uel l0 'lll<:'!' Pll~~ier.=i '' l d<?s·--•1biertc• 

los Gentirnient:QS de los escrit·:ires. Sin enmargc· la literatura 

romántica no s~ limiLó hablar 

escri~oras. si110 que d~~porto el sentimiento nact0nal y busco ~n 
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las expresiones populares de su patria elementos que le fueran 

útiles para aua obras, de tal manera que el nuevo movimiento 

literario vino a ser para los escritores una liberación 

intelectual. 

Un aspecto fundamental del romanticismo latinoamericano fue la 

evocación de las tradiciones indigenas; loa escritores de esta 

época buscan dar a aua obras un color local, a ésto se sumó la moda 

del indianiamo venido de Francia. Surgió entonces la novela 

indianista latinoamericana, la cual se caracteri%a por tener como 

protagonistas a.loa indigenas y sus tradiciones en un escenario 

natural, así como ciertos motivos religiosos, patrióticos y 

sentimentales. La novela indianista estimuló la pasión nacionalista 

de los escritores latinoamericanos recién emancipados. 

El objetivo del presente trabajo ee el estudio de laa novelas 

indianistas del escritor brasileño Josa de Alencar (1829-1677) como 

elementos formadores de la nacionalidad brasileña. Al terminar el 

proceso de independencia en el Brasil, el 7 de septiembre de 1822. 

se busca una identidad propia, de ahi que surja la necesidad de un 

proyecto nacional para unificar al pais; en este proyecto está 

inserta la preocupación de una cultura patrimonial y como parte 

funda.mental del mismo surgirá un proyecto literario nacional que 

procurará, a partir del romanticismo. elementoe de identificación Y 

unificación en el Brasil. Un factor importante en eate proyecto 

será el indigena latinoamericano, en eate caso el brasileño. 



lite1·~r10 nacional br.asiltú'io, e$pt>ci r'icamem~0 la:;; novt: l.=i::.-

indianistas do Josó c:e 1\lencar. ya que estas nov-::ilae permiten. al 

igual que la mavoria rle su obra 1i terarL:..1. conocer eh•mentos 

aimból icos que este autor c:.·ea par.::i apoyar y const::-uir ~u propis 

noveliatica nacionaliata. 

Para darle sentido a lF-i patritr. nueva ae b'.Jt-JCB en el pasado. ae 

exalta a la natur"3.leza y los indigenas. De hecho el indigena es 

el elem~nto esencial de iae novelns indianistas romántlcas , porgue 

dentro de.i. .romanticismo. movimiento literario que postt1la. entra 

otras cosas la evocación al pasado. el indio como peraonuje tiena 

un valor simh.H !c-.:1; la novela. :..ndi.:.1nist.a evoca a un indio remoto e 

imaginario situándolo en la época precolombina, aparece como un 

personaje poético, legl::!:"ldario e histórico. 

L.;i creación de un héroe indigen."l represe1n.:1 abord~r lcis t..emar;;, 

trélvea de los per!:!onaj-ea -JUC conforman a la nación. us decir. la 

identificación non aquello que nos rodea.. •:>n F:!l caso particular de 

la noveln indi.:i..ni:Jt..a, al indio como persona.Je. A partir del 

proyecto lit.erario n<::clonal hraaileiio, pretenrlc:mos determinar qué 

papel asume el indigAna en ol mismo. valiéndonos de las novelas 

indianiar.as de Joaé de Alenc~r. 

En el traba~io J.ace una !'etroapectiva del ir.dio <'<:1 la ob.r;,. 

literarin. 9Us c~:-.:i.cteir.iut. Lcee y orisonea y~ que eat"" period.::i. 

romanticismo. se pl:?nt!:'.'.l !u. pr:ibleme:ltica de la literatura nacion~l. 

y es t<:mbién en Ast.a cta¡:K\ g11<:> el intligena y .eu entorno ::ie vuelven 

mñs r').t.ray".. .. :-Jtes par.:.. l:,._,,-,, Jntele.r.t.u;;:ú~<J. dando lugar <l una producción 



lltera.ria de temao indianietaa. Se realiza un eaboz.o !Je l 

surgimiento de la novela indianista. cu inaerci6n en el 

romantichuno y este último como elemento que doaplerta la 

conciencia nacional, por lo que ae retoma este movimiento desde aua 

orígenes en Eurcpa. 

La tradición l~dlanieta aetá estr-echamentf:I vinculada con la 

búsqueda del romanticismo de lo nacional. convirtiéndoae en una 

vertiente del nacionalismo gue ae expresa como corriente literaria 

que busca la reivindicación de lo autóctono. 

La elección de la obra de Joee de Alencar como tema de trabajo 

se debe fundamentalmente a que Ee prG1t11ndo >1peu·•tAt-· t1ls:ims:int~s:a t;t'-1'"' de 

alguna manera ln.troduzcan la producción literaria de Brasil al 

contexto iatir.oamericano 

particularmente literario. 

aólo gaoc=rá.f.ico Rino tt;\n1b.t.~n tmlta.lt'~l 1 

Han a ido pocos loe estudiosos que han realizado 

inveetisacionea sobre José de Alencar. entre loe criticas 

hispanoamericanos que han evaluado la obra de este escritor 

brasileño podemos citar a Pedro Henriquez Ureña. 



C A P T U L O 

R O M A N T e S M O 



SURGIMIENTO Y CARACTERISTICAS DEL ROMANTICISMO 

El romanticismo apareció en ~l tránsito de dos aigloa, hacia 

fina.los del siglo.XVIII y alrededor de 1825; ésto sucedió en Europn 

y en América. El movimiento romántico conjuntamente abarca medio 

aiglo. pero en ceda nación duró entre 30 y 40 años aproximadamente. 

Son tres las literaturas fundamentales del romanticismo: inglesa. 

francesa y alemana. 

El pe1~iodo eett.tvo enmarcado en cambice políticos y económicos 

de gran importancia; se pasaba de gobiernos monárquicos a liberales 

en loe que la burgueeia asumió el poder y con ello vinieron los 

gobiernos que ae basaban en el individualismo y la libertad¡ 

también surgieron las clases medias y el proletariado. Surgen ideas 

en cuanto a las relacione8 de arte literario con la sociedad; le 

conmoción politica dio al pensamiento y al arte mayor audacia y más 

libertad a loe eecritoree. "Este apasionamiento juvenil, eet.a llama 

de entusiasmo lea hace con frecuencia desplegar un activo papel en 

las luchas por la independencia o la libertad de su patria. por 

ideal politice, religioso, social o humanitario. En todos loa 

dominios el liberalismo tuvo sus apóstoles y aua campeones más 

ardientes entre los románticos; podemos decir que su liberalismo 

literario no fue sino de eu actitud general ante los problemas 

politices, a:ocialea y moralaa." (lJ 

(1) Van-Tieghem Paul, La Era Romántica.(El romanticiamo en la 
literatura europea), México, UTHEA. 1958. p. 225. 



En l.:l evo¡uc.i.ón cie la :ite::rat.ur:-. al romanticismo fue preceti1ao 

po~ el nooclaaici3mo al cual se opone .l..iberando la imaginación Y el 

eentimlen-co. 

Los temas caracteriatioos del romanticismo rueron el amor. el 

cual se conci.bió como un principio divino. vio como un culto ~ 

Dio~ y la naturaleza. y vino a ennoblecer los sentimientos de lo.3 

escritores; la naturaleza, que aparece como una expresión de la 

divinidad, ae ·evoca con esplendor y se establece comunicación con 

ella atribuyéndole sentimientos similares a loa de loa hombres: 

otro motivo temático fue la religión, también canté1ron a la patria 

y a la libertad. Loa eacritoreo románticos se refugian en el mundo 

del recuerdo y surge interés por la Edad Media como el tiempo en el 

cual surgió la nación. 

El exotismo fue otro de loR elementos fundamentales del 

movimiento romántico, ya que a partir de éste loa escritores podian 

hacer viajes. reales o imaBinarioe, a lugares hermosos y dis~ant.es. 

El princip~l representante del exotismo en este periodo fue el 

francés Chateaubrland. Estos escritores iban en busca de paisn.ir:n 

desconocidos descubriendo costumbres de hombres nuevoe para ~!los. 

La literatura nueva, romantica. debia ser original y tenía 

que imponerse ante todo; la poesía tenia que ser nacional y moc.;¿-r:~a 

de tal mo.r.~'·a gut fuero. o¡ igir-1a.ril.l. de: po.ic. .;;n cu¡in~c. o. la ÓF( 

por sua tema.o y lenguaje, por lo que se }rn.cian esfuer:;;os por 

desembarazarse de las tradiciones literarias. por conceder m.:is 

lugar a la persona del éscritor, ¡..ar inspira.rae en ideae y 

aspiracionea contemporáneas, por beber en fuen~es nacionales 



extra.nJeras. por hacer re:.:-.::.1· en la litera"ti:r!I ~ª liberr..on. le 

verdad y lo individual. por renovar los seneroe y las Íormaa del 

arte" '.:. i 

Como se mencionó ant.::'.riormente el movimiento roma1.-: ico se dio 

en diversas naciones compartiendo muchas de .::ius caracteristic.·as, 

sin embargo no surgió ni se desarrollo de igua.i. manera en t~d0.s loa 

paises. 

La escuela romántica alemana fue constituida por algunos 

Jóvenes 8n la Ultima década del giglo XVIII. (Schlegel. Novalia. 

Tieck). e~ apogeo de su obrf.t y el de la escuela se sitúa entre 1798 

y 1804. Surgió una opinión teórica que se expresó no sólo 

literariamente. sino que alcanzó las opiniones artíeticaa y 

filosóficas. El movimiento romántico alemán se vino gestando poco a 

poco y hacia 1770 ya ~xistia la poeeia lirica y loa dramas. asi 

como otras expresiones literarias, espontáneas y librea de trúbas. 

El grupa de escritores gue dio la apertura a la producción 

literaria alemana hacia nuevas formas rompiendo con el ideal 

tradicional gr·eco-iatino. estaba formado por Leasing, Herder.Goethe 

y Schiller. 

El romanticiomo inglés fue contempor6neo del aleman y también 

tuvrJ un movimiento prerromántico. Se pugnaba por la eme:rgenci~ d~ 

(2) Van-Tieghem ?aul. Op.Cit. p. 136 



~~loridge y ~~ott. 

Los rnman 1 t<.:i~mo in4,j,és dan 

¡:..r<.ni::ipa l:nentP e:r, la r·.:iesía: de hecho el t.E·at.cc y¿, hat.la logrado 

plena libertad con Shakeapeare en el sigj.:· XVI. La narrativa por 

parte alcanzó una nue-va visión. se volvió -=rninentemcnte rom.:\ntl.C!s 

cuando surgió. la novela histórica moderna con Scott quien entr"'· 

1814-1832 pt!bli('·ó unñ serie de novelas históricas, logrando la 

plenitud del pintoresquismo aai como del caler local. 

La literatura inglesa romántica, ::11 igual que la de los otros 

países, tiene el predominio de la imaginación y la sensibilidad; ol 

romanticismo inglés fue personal y subjetivo. 

Después de la primera generación romántica Inglaterra 

surgieron poetas de la talla de Byron, Shalley y K~a~u. los cuales 

ee alinean a los espíritus liber&.les independientes que 

consideraban que el romanticismo literario iba acompañado de la 

emancipación general del pensamiento. La obra Je estos autores fue 

realizada entre 1808 y 1826; Byron fue el autor· más conocido del 

romanticismo inglés, no sólo por su obra de creación sino por• su 

niilít.ancia c.~n las cauaas ¡nde¡:·endt;1nt.iaLa.s y po1· :;;iu vid~ !="'"'r~ .. 'll"4l. 

El humanismo renai:-er~tista prolongo Francia, Italia. 

Esp13.ña y Por':\igal oa,iw :"- 1eirm.:i. de neocl&sicismo; hacia r:·rinci.p;.·:~ 

del !'liglo XIX es~os paíaeti tient:in aún una atmósfera lit-erar1;, 

ni:=.o.:-13.slca. al prer1·,:,manticismo no tuv-i grande~ repr~s;:?t1t<~ntec :;-

r.--J.Si no e,iercio influ~ncia renovadorü. I:.l rr;,)vimier.~._. romani.1cc. c:L 



independiente c~on mu¡,• pocas influencias t'PCtproch~. 

"El movimiento "'omit.ntiC'•:J ofr~c16 •:n r.ru!'.Ci?! r'!:i~ .~;,.1•: en n:.ngún 

otro pais las .:-o0<.rll.cterieticn.:J .Je VF1r<ladi:-rk rer.ovación. 

literaria. por lei que se renovaron los princl.p.tos. el <:ont.enido y 

laa formas de la iitera~ura y la que loa elemento::;; eatét,cos 

predominan mcis clarümente que en otros paises sobre las tendenciae 

po) it.icai:=;. patriót.'.CFIA y r.-. i igiosaa que parcialmente-. expreso be 

también el romanticülmo" t31. El romanticismo Francea surgió más 

tarde que en Inglaterra. Alemania, los paises escandinavoB y aün en 

Italia: por lo que se debe mucho al romantici¿mo inglés y al 

alemán, Los precursores de est€1 movimiento fueron Madame 3tael y 

Chateaubriand. 

Los grandes acnntecimientos históricos ·~ue precedieron al 

movimient.o romántico francé<:'· influyeron de manera determinante en 

eu surgimiento y desarrollo. 

El romanticismo inglés se divide en dos etapas; la primera es 

conocida como la etapa d~l romanticismo teórico y critico en la que 

s<:= establece la búagueda de la literatura original. auténtica, 

moderna. que FJe incline por el pasado nacional y lo popular: se 

pugna por unu renovc.c-ión en la i;osencia de la pOto'3ia. 

La segunda et.apCt se d~.t hacia 1630 c·1a.nd0 .~·i:. i:-·~·:-1': fin le :.'...lcha 

ideológicl:. entre -.:~lR~i-:o~ y románt.ico~· con el t-riunf:... de estas 

últimos. 

(3) Van-Tiegh~ro. Paul. )p. ~:1c. ¡..,. 128 



Entre 1820 y 1830 aparecieron la llrunadaa obras romanLicas, Odaa1 

Med!te.cionee Poéticae de Victor Hugo¡ es el periodo en ol que 

surgen laa grandeB realizaciones en lo que reepecta a laa fuentes 

nacionales y populareB en la nueva literatura. 

En el romauticismo francés predomina el elemento peraonal Y 

subjetivo, pocae veceo eB épico. Loa aentimientoe de loe escritores 

franceeee ee manifieatan en la poeeia o en elegía.e, de ahi que eea 

este aénero el que conetituyn la forma del romanticismo franc~e- El 

amor ea el toma principal en la literatura romántica franceea, con 

frecuencia eete eentimiento va aoompaf\ado de admiración hacia la 

naturaleza o una eneoftaoión melancólica. 

El movimiento romántico italiano preeenta un cierto 

paralelismo con el romanticiemo f~ancéa, tanto en el tiempo en que 

se desarrolla como en la evolución del mismo. Un elemento único fue 

el que le dio el reaurcir unificada y libre del dominio extranjero. 

por lo que el romanticismo italiano tuvo un carácter práctico, 

moral y patriótico. 

El romanticismo italiano tuvo precursores desde fuera como Hada.me 

StaUl y Chauteaubriand quienes fueron 

ciertos medios; aqui también fuo Scott 

la novela histórica. 

acoaidos imitados en 

quien abrió la brecha para 

Si bien la literatura romántica italiana ee vinculó solidamente a 

un fondo nacional, no utilizó lae baladas, cantos Y relatoa 

populares, aai como otroe elemento~ poéticoe, sin antee pulirlos 

dándolea un vigor nuovo y creando una literatura original. 
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I.oe principales escritoras del romanticiamo italinno fueron 

Giovanni Berchet. Erneat Visconti, Silvia Pelli.co y Manzoni; para 

eate último la poesía debia sor moral y educativa para nai expresar 

de forma auténtica loa eentimientoe del hombre. 

La situación politica de España fue decisiva en el movimiento 

romántico; a la muerte de Fernando VII en 1833. el liberalismo 

favoreció el BUrgimiento del romanticismo. 

El romanticiemo surgió en EBpaña hacia 1820, pero se conaolidó 

después de 1830 debido a la influencia del romanticismo francéa. 

La.e obras máa importantes del romanticiamo eapafiol surgieron entre 

1834 y 1845. Rn un primer momento aparecieron diversos articules 

que trataban temas de teoría o historia de la literatura. Ratoa 

articules aparecieron en la revieta El Europeo que ae editó entre 

1623 y 1624. 

Loe principalee representant.ea de 

Duque de Ri vas, Larra, Eepronceda, 

la eacuela romántica fueron el 

Zorrilla y Bécquer, aai como 

otros dramaturgos de gran éxito. El género que máo Be cultivó fue 

la poeeia narrativa en forma de poema histórico o legendario, loa 

cuales eran caballereacoa y medievales frecuentemente denominados 

leyendas. Sin embargo lo que más 

fue el teatro. éste ~e dio en 

naciomil. 

renovó al romanticismo en Eepa~a 

dramas de forma libre y tema 

El romanticismo espaf'ío1 no se alzó t.ajantemente contra la t?"aciición 

neocláaica, fue además el que tuvo máa influencia politice, y el 

que máe evocó el pasado n3.cionnl por lo que fue ominentemente 

patriótico. 
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En la última• etapa del romantici131no eapafiol, 1855-1885, ee 

sigue cultivando el teatro en eu forma de comedin urbana, la novela 

realista o costumbrista y el cuento, Valera, Clarin, Gald6e. La 

poeeia que tiene eu gran t'epreaentante en Gustavo Adolfo Bécquer 

está llena de sencillez y un hondo contenido lirico, eataa 

caracterieticae ee aplican a eu poeeia y au obra en proea. 

El movimiento romántico en Portugal tuvo la influencia de la 

politica interior que vivia el paia. Las guerras civiles y aua 

coneecuenoiae dieron lugar al destierro de loe más connotadoe 

literatos portugueeee, loe exiliados trajeron a su reareeo ideae Y 

orientaciones nueve.a para la literatura. Ne• hubo movimiento 

prerromántico como tal; y ee calcula que el romanticismo ee inició 

en Portugal hacia 1825 prolongándose hasta 1660. Rl movimiento no 

tuvo caracteres de revolución literaria y por lo mismo no creó 

nin8UJ1a pol6mica critica, únicamente ee escribieron doa articuloe 

importantes en relación al eetado de la literatura nacional Y las 

orientaciones que tenían que seguir. Eatoa articuloa apa.rocieron en 

1834 y fueron publicados por el escritor Alexandre Herculano. 

Loa eecritorea portugueses más significativos nacieron entre 

1799 y 1825, siendo éstos Almeida Garret, Herculano, Feliciano de 

Caatilho y Camilo Caatello Branca; el primero ÍUB la cabecera del 

movimiento romántico. Almei<la Garret rompe, en aue dramas y 

novelaa, con lac tradlcionee cláeicae, ein embargo lo hizo muy 

t!mldemente. Su poema~~· 1625, contiene ya la inapJ.ración y la 

formo. romántica; pref::lentu e C:1moea como un l!l'.anio peraegu1do, "El 

tema del poema raíormadar cu ln vida de Cnmoes y la compoLüción de 
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loa Lueiadas. en que so tnu.eatra el designio naeionaliata del 

romanticiamo"(4). El lirismo de Almeida Garret ea diacrete.ment~ 

.subjetivo. 

Herculano por au parte fue quien dealig6 mejor de las 

tradiciones literarias, orientado por loe autorea franceses y en 

otras ocaaionea por 6Scritoree alemanes; escribió en au juventud 

poeeiaa líricas y novelae históricas. En 1851 publicó Lendae e 

Narratiyae in·augu:rando doe formas de novelas: la histórica y la 

campesina. 

La novela de tema amoroso portuguesa tuvo su máximo representante 

en Camilo Caatello Branca. "Camilo hizo poesía. critica. polémica 

de la más violenta de Portuaal y del Brasil, historia 

principalmente "necdótica y genealógica, periodismo y novela de 

modalidades variaa. Pero sobre todo loa géneros y en todos loa 

aapoctoe de novelae prevalecen dos¡ la novela pasional y la novela 

de sátira del realismo" (5). La novela aentimento.l a1áe importante 

de Ce.milo Caetelho Branca fue Amor de perdicao, publicada en 1862. 

Loa contemporáneos y suceoorea de loe principales literatos 

románticos de Portugal renovaron un poco el lirismo en tanto lo 

hacen más expresivo s intimo. La generación de poetas jóvenes que 

ae reunen en torno a la revista~' 1844 1 y el Hoyo Trg·-lAd2.r:. 

1051, tienen como principales i•épresentantea a Joo.o de Lemoa y a 

SoareB de Pusaoe. 

(4) Figuercdo Fidelino de. Historia literaria de Portusal (Era 
romSntica-1825-Actualidad). Argentina, Eapaea Calpe, 1949. p. 13 
(5) Ibiuem. p.3B 



EL ROMANTICISMO EN HISPANOANERlCA 

Hacia finales del aislo XVIII y principios del XIX. en lae 

postrimerías del periodo colonial, surgió en loa virreina~os 

dependientes de Eepafla, asi como en el Brasil, una literatura que 

buscaba reflejar lB naturaleza y los aspectos de la tierra 

americana. Eata ee dio principalmente en loa lugares donde ae iban 

a construir rmcionea independientes. Las coloniaa habian alcanzado 

au independencia, sin embargo no habia una paz establecida y las 

nuevas nacionee que sumergían en la anarquia y por ende en el 

caudillismo dándose luchas entre el abeolutimno y el liberalismo; 

"la aparición da lae repúblicas latinoamericanas coincidió con el 

periodo del romanticiemo europeo y( ... ) loe intelectuales del 

continente estaban influidos por los preaupueetot;i románticos.·• ( 1). 

El nuevo movimiento literario ae vino forjando en el tr«naito del 

siglo XVII al XVIII, pero alcanzó au mayor manifestación al 

comienzo del XIX, por lo que puede decirse que el romanticismo 

hispanoamericano ae fue geat1S.r~do por si mioma, y c;¡ue únicamente 

esperaba la llegada de laa nuevas corrientee d·~ Europa. La 

autonomía intelectual ya habia sido proclamada por poetaa como 

Andrés Bello, Olmedo, Heredia y J. C. Varela, sin embargo, las 

fQr~~e seguían siendo lae miamas. 

(l)Franco Jean, Historia dg la..l~~..i.§panoamericana, México. 
Ed. Planeta, 1984.p.56 
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No bastaba con innovaciones en el tema, thmbién tenian <.¡ue haberlaa 

forma, este idea.l aurgi6 la par del contacto con el 

romanticismo europeo. 

lll romant.loismo apareció "como revolución espiritual que abria a 

cada grupo nacional o regional el camino ae au expresión propia, de 

la completa ranovación de au alma."(2). El movimiento romántico 

pretendía romper explicitam.entc con la tradición literaria y 

sustituirlas por un orden nuevo que abriera un ce.mino diferente a 

la producción de literatura oreando obras orinales. "El crunbio de 

•enaibilidad que se conoce con el nombre de romanticismo 

comprendía, entre otros aspectos, a veces contradictorioe,una 

inmensa subjetividad, la búsqueda de la originalidad, la fe en el 

genio nacional, la huida de la ciudad y el retorno al campo, la 

oxploraci6n de un mundo visionario de l!S'Ueftoa y de elementoe 

eubconeciontes, la ruptura de lae normae morales, y formales, la 

exaltación de la expont&.neldad y el en~uaiaamo por la libertad .•. En 

Latinoaméricu reclón salida do la independencia. las ideas que ee 

impusieron fueron de la originalidad y el genio nacional."(3). 

{2) Henriquez Ureffo. Pedro, Lae corrientes li.tBrariaa en la América 
hispánica. México, F.C.E., 1969. p.121 

(3) Franco Jean, Op. Cit. p. 95 
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El movimiento romántico se introdujo en América Latina a 

travéa de la influencie eepañoln y francesa, ya quo las nuevas 

J.deae literarias procedian da Madrid y de Paria. Rl romanticismo 

latinoamericano comenzó en la poeoia y deepuée ee difundió en el 

teat\"'O Y la novela. Otros géinaroB que ee cultivaron con éxito 

fueron la19 novelas costum.brirnta.a da la pampa y loe gauchoe, y 

poemae y dramae de tema indiaena. 

El romantioiemb latinoamericano adquirió diferentes m.aticee en loa 

diatintoa paises, aungue coinciden en puntos funda.mentalee. 

No ee dio al mismo tiempo en tod~e las reQionee ni entró de lleno 

como un movimiento netamente romántico. Rn general loe eecritorea 

románticos de Latinoamérica "defendían loe derechos de la leneua 

americana y prometían una literatura nacional baeada sobre todo en 

el paieaje y loe modoe de vivir ... (4). La cautiva de R: Rcheverria, 

1837, ea una de las obras fundamentales del romanticismo 

latinoamericano ya que ea la primara obra que en su contenido reúne 

loa poatuladoe eeencialee del movimiento romántico. 

El romantic~amo ee nutrió de las cuestiones hietóricae de la vida 

de los hombree; loa escritores pretendian, a través de una 

inspiración libre y esPontánea, narrar en sua obras hechos del 

hombre original y del pnaado de laa naciones recién formadae. Sin 

embargo, tuvieron que onfrentnrae a diversos retos ya que buscaban 

dar un siro a la producción literaria de la. época. 

(4) Andar son Imbert Enrique, Historia de la literatura 
b1.apanoomericana..._La colonia-Cien a~oe de República. Vol.I, México. 
F.C.E., 1967.p. 236 



Loa eacritoretJ se encontraron con la ausencia de element.oa que 

dieran sentido a las nuevas naciones; "el romanticismo ofreció una 

aoluci6n. La novola histórica eatuba en boga y ara considerada por 

muchos eacritoree como el instrumento ideHl para crear un sentido 

de orgullo n8cional." (5). Loa autoreo románticos latinoamericanos 

veian en la novela histórica un proyecto nacional ya que convertían 

a la hiatori6 en materia literaria. 

Da hecho el triunfo del romanticismo trajo consigo el predominio de 

la novela histórica que como género estrechamente relacionado con 

el romnnticiamo gue dio au primer fruto Jicoténcal, 1826, 

extendiéndose haata 1845 cuando aparecieron grandes obrae. 

"En el periodo romántico -que o.barca desde Echeverria, su iniciador 

hasta laa poatrimeriaa del siglo- la narrativa hispanoamericana ea 

de tema y de carácter predominante históricos. Toda la historia 

americann-indisena. colonial, de la independencia, de la República-

ea el a;otivo predilecto del oacritor. "(6). Fueron varios loa 

autores que cultiva1•on la novela histórica, en eataa obrua ae evoca 

el pasado nutriéndolo de elementoa caracterieticos del 

romanticismo. 

(5) Franco Jean, Op. Cit.p. 57. 

(6)Zum Feld~ Alberto, La. narrat.ivb. hispanoamericana. Hadr-id, 
Aguilar, 1964. p.37 
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La novia dul harejo de Vlcento Fidel López o~ una do lae obras 

importantes da Ar3entinn que contiene elementoa hiatóricoa. En 

Colombia Juan Joaé Nieto aacribió la primera novela hiet6rico-

romántica, J.nsermina. La novela histórica en México fue cultivada 

por Vicente Riva Palacio, 5\lB obree eon Hartin Garatuza y l:12.nil! 

cagada, virgen y mártir; de cate periodo también eon importantes 

lae novelas coetumbriatae de Ianacio Manuel Altamlrano El Zarco y 

Clemencia. 

Uno de los principalee aspectoe del romanticismo latinoamericano, 

on eue inicioe, fue la evocaoi6n de las tradiciones indias. De 

hecho las victorias revolucionarias americanas desvían las 

tradiciones espafiolal!I. "La novela indianista, pues, como toda la 

literatura rom4.ntioa de tema lnd!aena, tuvo especial estimulo, la 

pasión nacionalista dominante en el romanticiemo europeo, más 

intensa entre nosotros, donde pueblos reci~n emancipados buscaban 

oxpresar!!le por laa viae que les trazó la nueva eecuela."(7). 

La literatura indianieta pretende doetacar la importancia de loo 

grupce indígenas para dar lusar a la afirmación de lo nacional, 

surge como exprea16n de la sociedad en la que están preeentea el 

color local, la aimpat.ia por lo popular, lae costumbres in.disenae y 

otroe elementoe como la relia16n, la patria y el toque sentimental 

amoroso dando lugar- n crenc!onen·con toquee ne.cionalistae. 

(7) Meléndez Concha, Le. novela india.nieta en Hiepanoamérica.(1832-
1889). Madrid,. Imp. Llbreria y Ce.ea Ed. Hernando, 1934. p.14 
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"Dentro del vasto temario del rom.anticiemo mundial, loA temae más 

tipicoe de Hispanoamérica fueron el paisaje natural. los tipoe 

humanos, lae manerae de vivir en laa diferentes circunstancias 

eocialee y la historia. Rn los paieea de grandes maeae indi8enae 

hubo una idealización del indio. Eran evocacionee de un indio 

remoto, imaginado en la ópoca precolombina, de la conquista o de la 

colonia."(8). La narrativa de tipo indianista en Latinoamérica 

empezó con loa textos eobre el dadcubrimiento del nuevo continente, 

en éetoa ae dan las deecripcionea de laa nuevas tierras, su 

naturaleza, sus habitantee y aue productoe. La mayoria de loa 

elementos que conver¡en en la novela indianista eetán ya en la 

literatura de los conc¡uietadoree y en la de la colonia. Hetos son 

la idealización rowlntica del indio y la queja eooial en eu favor 

en loe textos de Lae Caeae y el 

la obra da Ercilla aparecen 

Inca Garcilaso; por otra parte en 

el indio auerrero y la heroina 

apaaionadG, la tormenta, como un motivo que sirve para intenei.ficar 

el dramati~mo. Rn lae cr6nicae aparecen el misionero y el 

conquistador, así como lo pintoresco de laB coetwnbreo,loa mitos y 

las tradiciones indigenae. 

Las dos interpretaciones valiosas del lndlo en el eiglo XVI son la.8 

de Lae Casas y la Eroilla. Para Lae Caaao ol indio es una 

encarnación del bien y de la inocencia, aparece en su obra como un 

motivo lírico. 

(8) Andereon Imbert, Op. Cit. p. 239-40 
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Por otrH part.e La Araucana de Ercilla, 1533-1584, ee la 

fuente literaria en verao más importante de tema indigena. En el 

cant.o tercero de La Arauc&na ya aparecBn ciertos elementoe 

eetéticoa que paaarian a la novela. 

En el aislo XVII encontramoe una intensificación en el cultivo de 

loe temao indice con mirae máa literarias que hietóricaa. Aparecen 

además la poeeia meramente descriptiva y la ~rtación de loa 

proeietas meetl.zoe .. " ( 9). El Inca Garcilaso inicia, con la primera 

parte de sus Comentarios Reales, el americaniemo literario, en su 

obra nos presenta ol aran amor que le profesa a su vencida raza 

incaica, aparece el sentimiento de noetalaia para laa cultura.e 

indias extintas. Durante el eialo XVIII la literatura indianieta 

no tuvo el esplendor que en los anteriores. paco a poco fueron 

perdiendo fuerza loe poemas ~picos y loe dramas ee llenaron con la 

lnoorporación de temas indígenas. Hl más importante fue OllantaY , 

drama escrito en quechúa deepuéa de la conquista¡ otro drama de la 

época fue Siripa de Joeé H. de Labardén. La literatura 

hispanoamer~cana durante la etapa de la revolución independentista 

contiene tres .eentimlentoa fundamentales; "antieapaf5olismo, 

asimiento a la tradición indígena- principalmente el incario- y 

optimismo exuberante acerca del futuro de América"(lO). 

(9) Heléndez Concha, Op. Cit. p. 24 

( 10) Ibidem. p. 65 
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Con el antioepaftolismo, es decir borrando la tradición eapañola, ee 

ve al indigena y a aua coeturnbres como eje principal de la 

producción literaria; la independencia marcó un punto de partida 

para ver ella la restauración de loe derBchoe indígenas. Mariano 

Melgar, peruano, fue el único eeorltor de la época que trató ol 

tema indigena en tono lírico; las piezas dramáticas del periodo 

fue~on Sugamuxi de Luis Vargas Tejada y Lautaro y Camila o La 

potripto de Sudamérica de Camilo Henriquez. 

En 

poca!I 

loe primeros afio e de 

manifeetacionee de literatura 

vida independiente existen 

indianista. La novela aún no 

aparece y las poeeiae que se escriben continúan con loe temas y 

eentimientoa revolucionarioo, al bien empiezan a utilizar al 

lndigena como elemento literario lo hacen como algo decorativo. "En 

este periodo, no obstanto, Eeteban Echeverria (1805-1851) con sus 

obras y sus teoriae americanietae, verdaderos manifiestos 

románticos, prepara el camino al advenimiento de la época más 

intenea del lndlaniemo". (11). La novela indianista romántica en 

América Latina no siguió únicamente la tradición de loe escritores 

latinoamericanoe que trataron anteriormente a este periodo el tema 

del indígena. 

La literatura indianista francesa estaba on boga y su influencia 

llegó a Latinoamérica a través de la obra de Chateaubriand que 

tenia como fuentes prlnclpal~a a Las Caaaa y al Inca Garcilaso. 

(11) Haléndez Concha, Op. Cit.p. 69 



Ade~a fueron influencias extranjeras de la novela indianieta 

romántica en Latinoamérica Roueaeau, Saint Pierre, Cooper, Humboldt 

y Scott. 

La más alta expresión del exotismo írancóa fue Chatenubriand quien 

fue al mismo tiempo la máe importante influencia de loa autores que 

cultivaron el tema indio en el periodo romántico. La etapa que 

encierra la influencia de Chateaubriand en Latinoamérica va de 1800 

a lBBO. 

Durante eata época ee publicaron loe fragmentos del poema Gonzalo 

~ de Arboleda. ~ y ~. También en este tiempo 

apareció ~ de Jorge Ieaacs novela en la que los personajes leen 

.illll.a. 

Durante el romanticismo eurgieron en Latinoamérica las obran 

india.nietas. que pretendian, entre otras cosas, revivir el pasado 

nacional buscando en el indio al hombre ori"inal del continente. En 

este periodo ae dramatizan loe temas incaicos y aztecas; uno de loe 

temas principales ee la nobleza de Guatimozin y sus hazailae que 

aparecen en la tragedia Guotimop g Gm•timpzin (1827) el tema 

incaico está presente en loe dramas X.a eacerdgticrn del eol y 

Atabualpa de Carlos Auguato Salaberry. 

Figura primordial del romanticiemo cubano fue Gertrudis Gómez de 

Avellaneda quien ae expresó mejor en la novela indianista, fue 

estimulada a escribir Guatimo-in (1846) por loe pracedcntee de 

Larra y Eepronceda en la novela histórica, aunque ella minma era 

una asidua lectora de Scott. La Avellaneda no oculta au simpatía 

por loe vencidos de tal manera que lag páginao más lntcresantAe de 
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au obt•a son áquellae en laa que ae refiere a loa indigonaa; otra 

obra de este tama ea El cacique da Turmequé. 

Elisio Ancona fue el primer novelista que e8cribió una obra eobre 

la conquista. Ancona superó a la Avellaneda en aua descripciones de 

la cultura indígena. Los Mártires del Anúhuac fue la novela máa 

indianista del grupo romántico mexicano, ea además la más 

antieepañola; loe indiaonae aparecen en la novela como nobles 

mártires en tanto loe aspe.Bolee están llenos de avaricia y 

crueldad. Elisio Ancona escribió también una novela sobre la 

conquista de Yucatán, La cniz y la eapads, en esta obra encontramos 

equilibrio entre la visión del indígena y la del eepaffol. Lo 

relevante del libro es la descripción de las costumbres, religión y 

carácter de los mayas. 

Amor y suplicio de Jrineo Paz es la novela indianista en la que 

está presente el tema de la conversión cristiana. En DoOa Harina 

Paz nos presenta el elemento ibérico sobre el indisena. Otras obras 

de tema indianista son Azgnxóchilt o lo flocho do oro de J.R. 

Herná.ndez y I,n hijo de Tutnl-Xiu de Eulogio Palma y Palma. 

Laa novelas poemáticas indianiataa fueron creadas por autores que 

siguieron de cerca a Saint Pierre y Chateaubriand y la tradición 

humboldtiana de la literatura descriptiva de la naturaleza. Son 

trerJ las novelas poemáticas ~exicanae, en ellas el aspecto 

histórico ocupa un segundo plano ya que el amor y lae descripciones 

de la naturaleza son el oje de la historia; las obras son ~ 

de José Ha. La.fragua, las otras novelas se caracterizan por tratar 

el tema de la propaganda católica y son Historia de W-ª...linn..B. de 
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Creecencio Carrillo y Ancona y Netzahualpilli o el catolicistno e~ 

México de José Luia Tercero. En el ámbito latinoamericano laH 

novelas de carácter poemático aon Hatanzaa y XllmY.cl de Ramón do 

Palma y Romay. Joaé Ramón Yepee eocribió la novela Anai.d..a. que 

exalta el paisaje, la otra obra de Yepae ~; lae dos 

novelas logran la descripción do loa· paisajes con un fuerte color y 

verdad. Santo Domingo ea el paie que ofrece une tradición literaria 

indio.nieta máe continuada, et5ta ae inicia con La.e Caeae y alcanza 

su máximo esplendor con Bnriguillo de Manuel Galván. Lne obras 

anteriores a la de Galván que eon importantes son Ele11o de ynronea 

~ de Juan de Castellanos, que es una de las fuentes de 

Galván, ~ (1867) de Javier Angulo Guridi y Fontoaíae 

Ind1gonne de Joe6 Joaquín Pérez. Enriquilla noe presenta W18 vieión 

equilibrada al Juzgar la conquista en la que Enriquillo ea el 

eimbolo de loe oprimidos. ~ de 1-Jeré. ea considerada como la 

novela poemAtica indianista m4e importante. La obra de Mera empieza 

dar ciertos siros en el tratamiento del indiaena en la 

literatura, . "La trane1ci6n a las novelas indianistas del 

novecientoe eetá cerca. Y aunque Mera ha pintado un "ealva.jimno" 

gue a veces es pintoresco y bello. aunque ee refiere a la 

ignorancia de loa indica, y no a eu relación con loa blancos, 

apunta an él ya el sentimiento reivindicador de la mayor parte de 

la.e novelas indianietaa poateriorea de 1890. "(12). 

(12) Meléndez Concha, Op. Cit. p.168 
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La historia de Cumandá ee desarrolla on Ecuador y en ella 

encontramo~ el paisaje, las coat.umbree y las tradicionee de lae 

tribue indisenaa ecuatorianas. 

Perú no posee novelas románticaa indianistas,. sin embargo Ricnrdo 

Palma en eua Trad1ciapea per1mna3 eecribi6 algunas de tattia 

indígena, lna cuales en au mayoría eon evocaciones prehiapánicaa. 

La primera novela indianista, ea decir 

indice como personajes principales ee 

Matto de Turnar. 

en la que aparecen loe 

Ave~ ein nido de Clorinda 

Ayea ein nido ea una novela indianista en la que ae pone de 

manifestó el problema del indio en Perú, a eu vez marca la 

transición de la mayor parte de la novela poeterior de 1890. La 

novela de Hatto de Turnor ea el punto de partida hacia un nuevo 

tratamiento del indiQena. ahora ccn un carácter eocial. Ave ein 

n1s1s2 dio un nuevo matiz y rumbo a la literatura de tema 

indianieta. 



C A P I T U L O II 

p R o y E e T o e u L T u R A L N A e I o N A L 

B R A S I L E R O E N E L S I G L O XIX 
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PROYECTO CULTURAL NACIONAL BRASILEAO EN EL SIGLO XIX. 

Con el traelado de la corte portuguesa al Braeil ao habia 

abrigado la esperanza de obtener la independencia de manera 

pacifica, aunque en el periodo colonial se gestaron movimientos 

antimonárquicoe e independentiataa como la Inconfidencia Mineira y 

la Revolución Pernatnbucana. Cuando Juan VI se vi6 en la necesidad 

de regresar a Portuaal, deeisn6 a eu hijo Pedro como Regente de 

Brasil. Pedro decidió quedarse en Brasil y poco tiempo deepuée 

declaró la independencia de la colonia, 7 de septiembre de 1622, 

unos diaa máe tarde fue deeianado Emperador de Braeil y ee 

convirtió en Pedro I. Con la declaración de la independencia ee 

decidió que Brasil fuera una mon&rquia ir.dep.ondiente que procurara 

la unidad del paie. En 1624 ee creó una Conetituci6n para que 

airviera de marco legal al peder imperial. 

Pedro I hizo mal ueo del poder depoeitado en él airwniendo una 

actitud antipatriótica y lleaando al deepotil51lo politico. A travAe 

del diario "La Aurora Fluminense" loe enemigos de Pedro I ee dieron 

la tarea de deeenmaacararlo, de hecho ya buena parte de la 

población ae encontraba deecontenta con laa actitudes del 

Rmperador. Se llevaron a cabo diaputaa entre loa partidarios y 

enemigoo de Pedro I; en marzo de 1831 oo llegó a un cruento 

enfrentamiento entre laa pereonae que apoyaban y la población que 

quoria dimitirlo del peder. CA noite dae aarrafadae). Un mee 

deepuée ante lo agitado de la situación, el 7 do abril de 1831~ 
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P~dro l abdicó en favor de eu hijo Pedro de cinco a.ñoa de edad, 

dejando como tutor n José Bonifacia de Andrada. 

El periodo denominado Regencia en Brasil. ~ue va dP.l 7 de abril de 

1831 a julio de 1840, ea l~ etapa de lucha por el poder. de 

enfrentamien~oa entre diveraaa facciones; liber~lea, coneervadorea, 

monéirquiatas) etc ... , que da lugar a. una. ecrie de movimientos 

populares en loa que ae pone d~ manifieato al deacontento de la 

población braeile~a contra ~l poder central. Debido a la situación 

Que vive el paia se busca establecer el orden y la unidad. A par~ir 

de 1837 ee empiezan a concebir idliilaH p~u·a di!lr 5'1 pt:ithir ;¡]. J~Vlilltl 

Emperador, con el objeto de mantener la unidad territorial de 

Brasil y acaba~ con loa movimientos populares. Se creó entonces una 

oociedad, "Club da Haioridade", para promover la mayoría de edad 

del Emperador, ae ousirió un ~~mbio en la Constitución para que 

Pedro pudiera asumir el poder a la edad de 15 añoe en lugar de 18. 

El Principe recibió la propuesta y máa tarde acept6. Entre loa 

integrantes d~l Congreeo hubo un cierto eacepticiamo para dejar el 

poder en manos de Pedro~ ain emb~rso ante la aituaci6n álgida en 

que ee encon~raba el país aceptan. El 22 de julio do 1840 ae acepta 

la rns.yoria de ednd de Pod~o y un a~o rnáa tarde en julio de 1642 ea 

coronado como Pedro II. Comienza aei el segundo Imperio en Braeil, 

periodo en el que ea integra al paie. 

Con la monarquía conatitucional e:urgen loa primeros programas 

nacionali~tas. So formul~ le creación de un proyecto nacional para 

la cultura, la política, etc ... El problema qua plantea eate 

proyecto ea la unida<l nacional, ea por eso que a travéa d~ 13 
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lit.era.tura. loa eecritorea ae dan a la tarea de buscar el origen del 

hombre y la cultura brasileña. Rl modelo a seguir es el de un 

movir.tiento literario venido ele Europa: el romanticismo. 

Loa autores del romanticismo braai.leño trataron de hacer coincidir 

un proyecto literario con un proyecto nacion~l. y aai empezó la 

búsqueda de algo que diel'a sentido a. la naci.ón. 

Loa eacritorea ee dan cuenta de la inexietoncia de una literatura 

auténtica Y nnoio~al. No conocen la realidad aocial y geográfica 

por lo que buscarán tea1aa gue rescaten loe elementoe nacionales. 

Se procura una literatura independiente que contenga loe temas, 

problemas Y acntimientoe de la nación. Eeta diligencia corrió a 

cargo de loe eecritoree rotnánticoe ya que " ... el RomanticiBmo en 

Braeil fue un episodio del gran proceso de toma de conciencia 

nacional, constituyendo un aspecto del movimiento de Independencia. 

Afirmar ln autonomia en el sector literario significaba cortar un 

lazo con la Madre Patria."(l) Se tenia como premisa que si la 

literatura era una expresión del eepiritu, la nueva nación debia 

manifestar este eepiritu nacional a travéa de su obra literaria, y 

no solamente en el hecho de haber proclamado su indep~ndencia. La 

literatura, y la cultura on general, debian ser el reflejo de la 

conciancia nacional, ea decir, tenian que contener loe caracteres y 

sentimientos del hombre nacional.· 

(1) Antonio Cándido, Forir.acao da literatura braeileira (Momentos 
decisivos), Sao Paulo, Livrarla Martina Editora, 1959, 2 Vol. 
Vol.I. (1750-1636) p.300 
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El nu.cionalismo li.terario bt'aBileño ae manifestó en el tratamiento 

de loe aauntoa locales, la descripción de lugares, hechos 'Jl 

coatumbree del Brasil; se dio un lugar ponderable a lüa coaaa 

braaile~aa. Además el proyecto nacionalista hizo que la literatura 

fuera un instrumento para conocer la realidad propia del pai8. 

Entre la etapa de independencia y de la "maioridade'' se elaboran 

ciertoa lineamientoe que conforman un proyecto cultural que procura 

la autonomin literaria y gu5 so reaumen en loa eiguientea puntea: 

1)Braail tiene una tradición literaria propia; 2)hay en ella 

elementos propios que ea preciso desarrollar; 3)la consecuencia 

será la formación de una literatura nueva, basada en fonnas y 

sentimientos renovadoa, adecuados a un paia joven que ee afirmará 

en la pol1tica"(2). La pregunta a responder por loa intelectuales 

de la época es: ¿Qué es la literatura nacional? Para algunos era 

cantar a la Patrin, para otros el indianismo o bien algo 

indefinible, y ain embargo, coincidian en que debia ser algo que 

expresara la realidad del Brasil. Reta realidad la conetituian el 

color local. la sociedad brasileña, la naturaleza. la religión. El 

sentimiento patriótico ae mantuvo durante todo el romanticismo y 

esto llevo e loe escritores a hablar sobre em Patria y a considerar 

a eue obras como una contribución parn el progreso. 

(2) Antonio Cándido, Op.Cit., p.300 
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En un prhner momento fue Almeida Garret 1 eacri tor portugués quien 

sugirió a los escritores braeileñoe. en e11 Bosquejo da historia da 

poesía em lingua portugueaª, escribir aobre la realidad local. Pero 

fue Ferdinand Denla. el qutJ en ~ de L~His.to..ir..e Littérajre du 

publicado en 1826, lanza las basea ceórican del 

nacionalismo romántico braailefio~ En este trnbajo Denia presenta la 

obra de algunos escritores locales y reconoce la exiatancia de una 

literatura braaileffa. Al mioma tiempo propone desarrollar algunos 

aepectoo nacionales y utilizar la naturaleza local, al indígena y 

loa primeros colonos como tema. 

Ferdinand Denla fua un viajero y escritor francés a quien en una 

Conferencia en Paria conocen algunos jovenes braaileflos~ y en 

quienes influya. Además ea él quien sienta las bases del 

indianiemo. reconociendo la tradición de Santa Rita Durao y B. d~ 

Gama. 

En O Rio de Janeiro comg é, el alemán C. Schlichthoret preeenta un 

esbozo de la literatura brasileña revalorando la obra de Santa Rita 

Durao y Baailio da Gama, y sugiere la utilización de las 

tradiciones indígenas Y la naturaleza combinándolas con la religión 

cristiana para crear una literatura propia y original. 

Fue Januário de Cunha Barbosa en su Parnaao Brgaileiro, quien con 

la perspectiva de un originario de Brasil. intentó trazar el 

derrotero que habia seguido la producción literaria del país. Pero 

el esfuerzo de Januário da Cunh~ por moetra.r la e.r:.ietenoia Ce una 

literatura nacional con eus propios tópicos no ae quedó en el 

Parnaso Braaileiro, sino que fue hasta otras iniciativas culturales 



patrocinando la literatura de lét década dti loa 30. y haciendo que 

el gobierno imperial volvie~c suo ojos a laa ma.nif"eetacionea 

c1.-•lt.uralas. de tal manera que 1836 el Instituto 

Histórico y Geográfico gue se convlrti6 en Al lugar de consagración 

de loH e~critorea de la primera faae del romanticismo que desean 

promover la literatura-nacional. 

Nlterói. Revista Brasilienae de Cienciaa, Letrae e Artes, publicada 

en Paria en 1836 con el patrocinio de un brasileño recidente de 

esta ciudad. contiene la eeencia de la nueva teoria literaria 

brasileña; 

partida del 

Asimismo el 

loe eetudioa presentes en la revieta era el punto de 

nacionalismo literario, ideaa retomadas de Denie. 

grupQ de la Niterói, comandado por Goncalvea de 

Masalhaea, fue quien despertó la conciencia romántica en el medio 

literario del Brasil. 

Domingo José Goncalvea de Mngalhaea. nació en Rio de Janeiro en 

1811; en 1833 viajó a Europa y de este viaje eurgló ee adhesión al 

Romanticiamo. La formación de un grupo literario en Paria y la 

publicación de ln revista ~ aai como la publicación de au 

libro Si.la.Riroe poéticos y naudaden, fue amigo del Emperador y 

p1•imera figura de la vida literaria oficial. 

Se busca el origen de la literatura y la cultura braailefta y se 

reconstruye un pasado literario para el pais. El objetivo de loa 

intelectuales de ln época era cubrir en lo posible la escritura de 

la literatura nacional, de ahí que loa teme.e sean aquéllos que 

hablan de las cosas originales del pala. 



El escritor romántico pretende conocer al hombre en todas sus 

diversidades, en 

vida cotidiana, 

au int.er ior y al miamo tiempo en el marco de eu 

atendiendo aquel loa detalle e qua lo hacinn 

diferente. De ahi aurge el interés por al color local, lo exótico Y 

el pasado; "en la mayoria de loa caaoa el romanticismo movió a los 

escritores a crear aua propiae culturas nacionalea. Eran 

conecientea de vivir en tierrao y entre gantes que por el momento 

aún no tenian literatura" (4). Todo este proyecto de cul.tura 

nacional ae centra on la búsqueda de una literatura propia y emerge 

del movimiento romántico braeilef'io por lo que se deduce que "la 

renovación literaria preoenta, en Braeil, dos aspectos básicos: 

naclonaliemo y Ron1anticietno propiamente dicho" (5). Teoricamente el 

nacionalismo ea independiente del romanticismo, aungue encontró en 

éate un alindo. Existe en la literatura brnailef'ia una aepiración 

nacional que se define a partir de la independencia y precede al 

movimiento romántico. "El romanticiamc braeilef'io fue por eeo 

tributario del nacionalismo, ... fue el eepiritu director que 

animaba la actividad general de la literatura"(6). De ahi oe 

desprende la premisa que sustenta que en el proyecto cultural 

nacional de loa paises recién etntlncipadoa, como Brasil~ el 

romanticismo y el nacionaliomo fueron elementos que vinieron a 

afirmar lo propio. 

(4) Franco Jean, Op. Cit. p.96 

(5) Antonio Cándido, Op.Cit. p.14 

(6) Ibidem. p.14. 



El romanticismo B'3 introdujo an 81.'aail como programa litP,r.s.rio a 

t.ravéa de ln publicación tll!' ,!3.ueri.roa poéticoa eaude.dea da 

Manulh~.l!IEJ en 1836. ein embarso "El primor romántico en ea.:1ón del 

UraBil, y. con !11Ucho, el msjor poata braeilefio de ecoe afioe. ea 

Antonio Goncalvea Dina (1823-1684). cuyos 

aparociei.•on en 18.ff .... En él. má:1 que nin~ún otro de nuae.troe 

poetaa, el programa del romo.nt..ioiemo cumple 

programa. cent'ral de dnr exproAión artística 

lo qua toca al 

nuestra vida ...• 

fundó la literatura in<lianlstu del Braail con au 1-Juca ~. 11!!'\l 

Cantg dp ]'amo:i o y aus I.1.ml:21..t:M" ( 7). 

Le narrativa romántica braallei1.a vino a aer la respuesta al 

proyecto nacionalista de Bra.ail, dentro do eeta tendencia aurgen 

laa novelas de loe eecritor·ea brasilef1oe que buocan proyectar la 

realidad del paie fundiendo lo cotidiano con lo exótico y lo 

misterioeo. dando lugar a la participaci6n del hombre en loa 

proyectos hiat6ricoe. 

La novela romúntica 5igui6 loB lineamientos del nacionalismo 

literario. Loa eacritoree de la revista Niter6i fueron quienee en 

un primer momento intentaron crear novelas románticas de tema 

nacional; Pereira da Silva escribió hacia finales de loe afies 30 

tres novelas, misma.a que no ofreci.eron nada valioso a la narrativa 

braaileii.~. Por ou pA.rte Magalhaee publicó an la revtat,a ~ 

Brauiliqn°n la novela Ailw.nc.ia. pero esta obra no aportó tampoco 

ningún cambio impartante a la narrativa. 

(7) Henriquez Ure5a, P~dro, Op.Cit. p.126 
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La primera novela románticB brul!!liltJña fue O íilho do Peecador 

{ 1848) de 1'exeira e Souzo. gua apa:reció como i'olletin HátJ tarde 

npa1~ece11 A Moroninhn y Q__moco loiro do Joaquin Manuel de H.acedo. 

obraa en laa que están preeantoa loa ambientee, laa coatumbrea y 

loa tipoa braeilefioe. Manuel Antonio de Almeida en sus tlfilru~~ 

Wl Sargento de Miliciaª se .sumerge en la narr~ltiva picaresca 

cnptando una viaión objetiva da la vido. brasilefm en loa medica 

urbanoe. La novela del sertón y lu abolicioniata tuvieron eua 

repreeententea en Franklin Távora con O Cabeletra y Bernardo 

Guimaraea con A Kacrava Iaaura. Ln narrativa evo1ucionu y dará eue 

primeroa paeoe hacia el naturaliemo con ~de Taunay. 
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De los t.emae sugeridos por el 1rncio11alismo romántico el rnáe 

recurrido fue aquél que tenia cierta tendencia al exotismo, 

elemento caracteriatico del romanticismo, dando lugnt" n lae obrD.a 

de tema indianista, en laa que ae presentaban hombree en eatado 

primitivo, separados. de la influencia europea. lll ex.otiamo emerse 

como punto imPortant.e para despertar el aentimiento nacional por 

medio de la evocac16n de un pasado más o menea remoto, recurso 

utilizado por diferentes escritores romántinoa que aentian "interés 

por loa paises extranjeros, tanto loa europeoo como loa 

ultramarinos y por lo cuanto oírecian de nuevo y diferente en aua 

paisajes, eua habitantea y coatumbrea"(B), dando lugar a una 

literatura llena de elementoa propios .:;¡ue nutrian la obra 

literaria con una temática nacional. "Paralelamente al oxotiam.o que 

dilataba en el ~apacio loa confines de la literatura, ae desarrolló 

un interés por el pasado, una preocupación por evoca~lo y 

describirlo con mayor fidelidad posible. tendencia que podemos 

denominar historicista. El romanticismo tuvo una especial 

complacencia en hacer revivir hombrea y cosas del pasado, en 

especial del nacional. pero también del. extranjero, haciendo 

resaltar todo lo que los diferenciaba de loe hombres y las cosas 

preeentea,en sus aspectos materiales y en sus diferentes tonos y 

(B)Van-Tieghem Paul, Op.Cit.p.232 
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cnlores".(9) 

Para conocer la esencia del hombre nacional. loa escritores 

romántico-nacionalietaa buscaron en aua peraonajaa caracterieticaa 

qu0 definieran lo nacional. El movimiento naci.onaliata 

expresión literaria busca. o travéa del indlan:i.smo, el conocimient.o 

del hombre autóctono :,r de su cultura; pretende elaborar a partit• 

del texto !itero.ria loa valorea que conforman la nación. Lo 

literatura indianista indaga eobre la importancia de loa grupoo 

indígenao para afirmar lo na~ional. La tradición indianista es~d 

eetrechamonte liga.da al movimiento romántico que huaca lo autóctono 

americano. 

Los primeroe informes que ae tuvieron de loa indígenas brasileños 

data, al igual que en el reato de América Latina, da la época del 

descubrimiento. Son diversos loe informes que en eue crónicas, 

cart&s o tratadoe ponen a loa ojos del mundo las nuevas tierras. 

Entre éotos encontramos la Car~ de Pero Vaz Caminha al rey Don 

Manuel en la gue ae hace un relato de loe euceaoa ocurridos durante 

el descubrimiento del Brasil. En la Carta se da información sobre 

la nueva tierra y abundan l&e deacripcionee de la naturaleza ~ loe 

aborígenes. A la ~ siguieron otras narraciones en las que 

aparecen los indígenas, sin embargo laa obras que remontan el tema 

del indio, importantes para la literatura braaileHa. aon Ca~ª-1!1..U!:!! 

de Santa Rita Durao y p~ de Basilio da Gama, mismas que serBn 

retomadas por los escritores del periodo romántico ante la 

necesidad de una literatura propia y original que busca el 

(9) Van Tieshem Paul, Op. Cit. p. 236 
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indígena el pasado del ho~bre brasileño. 

Entre 1820 y 1838 f.ie conformó en Rio de .Janeiro movimiento 

prerromántico par-tir de franceses residentes y viajeros. 

escritores y artistas qu& describieron el Brasil bajo el influjo de 

la belleza de la naturaleza brasileña qu~ aparece narrada de un 

modc..i diferente. 

La obra de Teodore Taunay. Idllioe Braaileiroa (1830) en un texto 

de alguna manera llega ha.eta loa jóvenes r·omé.nticos brasileños ya 

que en ella el tema de la independencia tiene cierta. resonancia. En 

1823 apareció Elésjes Bréaili,,.ne"""' de Eduardo Corbiére, eate ea el 

primer libro prerromántico que toca el tema del indio braailefío. En 

la obra de Corbiére loa indígenas aparecen como serea nobles e 

independientee, sumidoo en la tristeza por ver au cultura 

destruida. Ea en la obra de Ferdinand Denla, Cenas da natt~ 

noe tr6picoe, donde la naturaleza cobra. fuerza, por lo que es 

considerada el punto de partida del surgimiento del romantlciamo 

brasilef"io. "En este libro ae encuentra por primera vez un tratado 

sistemático de las impreeionea deepertadaa por la naturaleza de 

Brasil en un intento puramente 11terario''(10). Un episodio de este 

libro titulado "Les Ma.chakalia'' ea una tentativa de relato 

indianista -¡ tiene t;ran lni'lu~ncla la.a obre..:; que mlla adelante 

tocarán la temática del indígena en Br-asil. Cor. la traducción de 

Marilla de Dirceu y Caramuru por Euséne de Honglave se revaloró el 

(10) Antonio Cándido. Op. Clt. p.281 
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tema indianista, como consecuencia surgió ls. primera nov"la e:xtenen 

cobre el indígena, Jakaré-Ouasaou ou Le Toupinambaa de Daniel Gavet 

y P. Boucher. 

La prim~ra obra guo abordó el tema indianieta dándole un 

tratamiento ligar~nte romántico fue ~ de Firmino Rodrigues 

Silva que apareció en 1837. 

Aunque loa eacritoree de la revista "Niterói", como ya ee vió, 

trataron el tema d6 la literatura nacional~ aun colaboradores no 

abordaron el tema dal indígena inmediatamente; fue Joaquim Norberto 

quien tocó el te~a en aue Baladas aparecidas en 1843. La primera 

obra de resonancia.que abordó el tema del indio fue Oa tres d1an de 

um no1yado de Texeira o Souza. Hacia finales de la dltcada apareció 

Qnmidg do indio de Antonio de Oliveira, e~tudiante pauliata. Sin 

embargo, fue hasta la aparición de Primeiron centoe, de Antonio 

Goncalvea Diae en 1846, quo el tema del indígena pasó a ser parte 

esencial de la poeeia braeile~a. 

El mito del buen salvaje fue para Gonoalvee Oiaa la materia prima 

de au poesía y acabó eiendo una verdad artietica. La amplia obra de 

eete poeta, a partir de Primeiros cantoa, vino a dar.forma a la 

poaeia nacional; CWlc&o do Trunoio Oo Timbiraa I-Juca PihAma. son 

poemas en loe que se siente la naturaleza indígena. La aren fisura 

de la poesía romántico-indio.nieta fue Gonoalvea Diae en gran medida 

"por eu capacidad de encontrar en la poesía el vehículo natural 

para la eenaación de deslUmbramiento ante el nuevo mundo" (11). 

(11) Antonio Cándido. Op. Cit. p.84 
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En 1857 apareció A Confederacao do8 Trunoioa de Goncalv~a de 

Masnlhaea. obra indianiatA. de trascendencia no prec iaarriente por BU 

calidad literaria, eino por la disputa que 5e dio en torno a ella. 

y"en la que pRrticiparon. entre otroe, el Emperador Pedro II, como 

defensor de la cbra. y Joaé de Alencar quien la criticó 

aevoremente, dando lunar a una polémica aobre el libro. 

El indianiamo fue la forma literaria máe original de Braatl. Su 

momento dorado fuo a mediados del decenio da loa añoe 40 al decenio 

de loe eo, deapuéa decayó porquo ya no era viable, fue entoncee el 

negro esclavo el tema central de la problem.á.tica de Brasil~ En este 

periodo aparecieron lao obrae que dieron al indianiemo braeileao 

reeonancia y coneolidaci6n: Cantea y Oe Timbiraa de Antonio 

Gonoalvee Diae y o Gue;ro.ni e l.I:§&wna de José dfl Alence:r. 

La ·poesia indianista tuvo su gran representante en Antonio 

Goncalvee Diae y nunca nadie logró eiQuiera acercarse a BU manera 

de poetizar al indigena. Después de él la poeeia indianista decayó, 

pero tomó auge el movimiento en la proea con las novelas de Joeé de 

Alencar. 

Alencar reconoció qua Goncalvee Diaa, con su producción poética, 

creó loe elementos de ln nueva literatura, en este caso de la 

poeeia nacional. Goncalvea Diae fue el reformador de la poesía 

brasilefia; a partir de él, y de ou obra poética, lae nuevas 

el indianiemo. La obra poética de generaciones aprendieron 

Goncalvea Diae reune loe 

patria, religión y el 

srandes 

indigena .. 

del indio 

temas románticoa; naturaleza, 

En eu obra, Goncalve8 Diaa, 

presenta una visión intesrado a eu tribu y sue 
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costumbres¡ eu poeaia oa una mezcla de sentimientos hacia la 

naturaie::a con el toma del indio, BO combinan en el po"ma las 

sansnciones y aentin1ientoa del indígona con las imágenee de ln 

naturaleza. A partir de la obra d~ este autor lo que antea era 

tema, como la naturaleza y el indígena, se volvieron algo nuevo y 

cobraron vida. La naturaleza empezó a varee con profundidad. y 

apareció en la poeeia de Goncalvca Diaa como algo eianificativo, 

regiatrándoee · como la propia t·ealidad. Poetiza al indígena y eue 

valores, y ea en eata poeti~aci6n en donde radica la autenticidad 

del indio. Su poeaia ea una composición acentuada.mente épica; el 

indígena surge como un eer valeroeo, un guerrero autóctono, en su 

estado primitivo,· del cual ee re5alta BU eapiritu esencialmente 

bélico. Se reúnen en esta obra loe elemento~ y detalles nece~arioa 

que dan lugar a la coneolidación de una nueva construcción 

literaria lírica y heroica: el indianiemo. 



C A P T U ¡, O IV 

J O S E D E A L E N C A R E N L A 

L I T E R A T U R A B R A S I L E R A 
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JOSE DE ALENCAR Ell LA LITERATURA BRASILERA 

A mediados del siglo XIX, durante el periodo de gestación del 

romanticismo, Goncalves Dias renovó la poesía brasileña. En la 

narrativa. Joaquim Manuel de Macedo con A Horeninhsl, y Manuel 

Antonio de Altneida con ~ae de un sargento de milicias, se 

hablan inscrito como los precursores de esto género en Brasil. Sin 

embargo, el eje central de la narrativa ~omántica en Brasil fue 

José de Alencar, quien abordó en au obra las diversas etapas de la 

vida braailei"ia. "En realidad él :fue un gran revolucionario de la 

literatura brasileña. Realizada la independencia política, 

continuábamos sometidos a loa cánones de las letras portuguesas. 

Penaábamoa y eacribiamoa como ei estuviéramos en Portugal. Cupo a 

José de Alencar comprender que era tiempo de liberarnos de esos 

vínculoo, o mejor, de esa subordinación, para crear nuestra manera 

de expresar el mundo americano, con sus indios, eus selvas 

virgenea, sus rioa caudalosos, en una palabra, au naciente 

civilización" (1). José de Alencar comunicó a loa brasileños la 

pasión por' las cosas de su ¡:.aie y por su gente. 

( 1) Vianna Filho Luis "O Pat.riarca da literatura bi.•aaileira" en 
Romnncee ilustrados da José de Alencar. R. J., J. Olympio/Brasilia, 
INL. 1977. p. VIII 
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En lae distintas etapas do la vida de Alencat•; como 

periodista. novelista. dramaturgo. politico y jurioconaulto, 

podemoa ver claramente la realidad de ou país. misma que presenta 

con prudencia y objetividad. 

Ea un investigador del paaado, y éDtc ae vuelve fundamental en eua 

obras. Bueca las raicae para la formación de la nación braailefta Y 

abre lae puertas del pasado procurando el origen del hombre 

brasileño. Su objetivo ara hacer literatura nacional y lo 

consiguió. Su obra es en aran medida el parámetro con el que 

mide lo nacional en la literatura, en tanto sus personajes aon el 

elemento con el cual ee identificaron loo lectores de ou época. La 

obra de José de Alencar captó las cosas de la tierra brasileña, Y 

lae transmitió a sus lectores despertando en elioa un gran interés 

por el pasado del país; ea por eatae razones que son diversos loe 

críticos que le han dado el titulo de fundador de la novela 

brasileña y patriarca de la literatura del Brasil. 

José de Alencar naci6 en Hacejana, Ceará, el 1 de mayo de 1829 

(2), fue hijo de José Martiniano Pereira do Alencar y Ana Josefina 

de Alencar. Desde nifio estuvo ligQdo a la política braailefia ya que 

eu padre fue senador y también gobernador de Ceará. Participó 

directamente en la fundación del "Club da Haioridade" quo dio lugar 

(2) Loa datos biográficos de José de Alencar fueron consultados en 
"Cronologia da vlda e dn obra", "JoeB de Alencar na literatura 
brasileira" de U. Cavalcanti Proen9a y "Como e porque aou 
romancista" en Alencar JCloé de, Ficcao Complttta e otros escritos. 



a la proclan1ación de la mayoria de edad de Pedro 11, terminando así 

el periodo de la regencia en Braail. 

En 1840 .José de Aldncar ingre:3ó al "Colegio de Inatrucao Elementar" 

en donde Aurgió eu interéa por la leoture, óato lo llevó a 

participar, máe tarde, en las tertulias que se realizaban en su 

caaa, hecho recordado por él en Como e p~~'!.....E.2!!1~ciata como 

ol inicio de au inclinación huela la literatura. 

En 1846 ae matriculó en la Facultad de Derecho de Sao Paulo. 

Durante esta época leyó a loa grandes autores europeos: Dumas, 

Chateaubriand, Balzac y Víctor Hugo, en eu idioma original; eetoa 

eacritoree, conjuntamente con Cooper, Saint-Pierre, Scott y Byron 

fueron loa autores que influyeron en Alencar, quien también se 

nutrió de loa cronistas e historiadoras de laa primeras épocas del 

Brasil. Fundó la revista "Enaaioa litero.rioa" con aua compañeros de 

la Facultad. y en ésta publicó una biografía del indio Camarao (3), 

quien será Poti en Iracema, y el articulo "Queatoes de Estilo" . En 

eetoe trabajos eetá presente su interés por el pasado de la patria. 

ttáa tarde se trasladó a la Facultad de Derecho de Olinda en donde 

curs6 el tercer año de la cerrera. Durante au eBtancia en eata 

ciudad conoció la biblioteca del monasterio de Sao Bento, en donde 

a la lectura de loa viejos cronistaa surge la idea de escribir al..!!1ª 

(3) Camarao ea un personaje medio histórico, medio legendario, cüyo 
nombre indígena fue Poti, más tarde recibió el nombre cristiano de 
Antonio li'elipe Camarao. Participó en la guerra contra los 
holandeses. 



de Lázaro ~· O Ermitao da Glória. Háe o menos por este tiempo pasa 

unaa vacaciones en Cenrá, aegún cuenta él mismo, y Hqui nació la 

idea de <.'Hmribir IrA.cema y O Guarnni, a la luz del pai~aje do 

Ceará, au eetado nRt.al. 

Alencar comenzó por el periodiamo. "En 1851, manda sue 

primeroa articuloa para el "Correio Mercantil", aunque no sobre 

literatura, aino sobre politica y finanzas. En 1854 fue redactor 

efectivo, firmando folletines on el mismo periódico, al que fue 

llevado por Francisco Otaviano, bajo el titulo permanente de 

"Ao correr da Pena•·, loe folletines de Alencar mostraban la cultura 

adquirida en estudios y lecturas, a través de un talento que vestía 

con mucha gracia" (4). Hacia 1855 participó en la reedici6n del 

"Diario de Ria de Janeiro" del que más tarde fue jefe de redacción, 

y en el cual, bajo el seudónimo de '"Ig'', criticó severamente A 

Cpnfederacao dge Tgmg1oa de Gonoalvea de Hagalhaee. 

Loe comienzos literarios de Alencar no ee resumen a la 

publicación de articuloe, en este mismo afta, eecribi6 unn biografia 

del Marqués de Paraná y también publicó, en folletín, su primera 

novela, "Romancete" como el mismo Alencar la llamó; "salió un 

romancete, mi primer libro, si tal nombre cabe a un folleto de 60 

páginas. Eacribi Cinco minutos media docena de folletines que 

iban saliendo on el peri6dieo di.a R día" ( 5). 

(4.) Cavalcanti Proanon M., "José de Alencar na literatura 
brasileira" en Alencar José de, Ficc;eo Completa p. 19. 

(5) Alencar José de, Fice"º CompletR. p.114 



45 

En :l.857 apareció otra novela en íollet.in de t.lenco.r, A Viuvinha que 

fue interrumpida para ser finalizada tres añoa más tarde. 

Durante este a.f\o, 1.857, escribió ple::.ae to;1tre.lea de poca 

calidad: 1Je~r~"~º~~-~Reivereo y O demonio fruni:lif!I:• que fueron 

representñdao en el "Giruná.eio Dramático". La fase de drama.turga de 

Joeé de Alencnr ha sido superada por su producción novoliatica. La 

obra teatral de Alencnr conBta de nueve piezas: cuatro comedias, 

cuatro drrunaa y una ópera, hoy totalmente olvidada. Lo. obra teatral 

fue escrita en su época de juventud, y fue a partir de BU éxito por 

la publicaci6n del libro O Guaroni que tuvo oportunidad de 

repreeentarlaa. A loa 28 af\oa, en menos de dos meaee, eetren6 trea 

de eue piezas. Alencar ee adentró en el a6nero dramático con la 

idea de mejorar el teatro de au tiempo. 

Entre loe meeee de febrero y abril de 1857, A1.encar eecribi6 

die a dia, por entrega.e, como "folletín, O GuarJ!!!.1, para el "Diario 

do Rio de Janeiro". En 1862 escribió Lu.c.i.c.l.B que editó por au 

cuenta, eete libro tampoco contó con la comprensión de la crítica, 

y no fue ei~o el público lector quien mejor lo acogió. 

En 1663 escribió _lliya que fue publicada un año después, éste fue 

el primero de loe librea de Alencar bien recibido por loe criticas. 

Durante loa tres meses finales de 1864 y principios de 1865 

escribió loa últimos cinco capitulas de As Mines do Prata. 

~ fue publicada en folletin en 1865; esta novela ya este.LA en 

la mente de Alencnr y una nueva vieita a Ceará, en campaña 

politica, con~olid6 la idea dando lugar a tan importante obra, 

misma que fue aceptadü por loa criticoa sin ningún miramiento, lo 



cual dio lugar a la publicaci.6n . un .:.fio má!'!. tarde, de la obra en 

un sólo volumen. 

"Para publicar Irace:ma en 1869 estuve obligado n editarla por mi 

cuontu; y no estuve mal inspirado, puea antes do doa años la 

adición se extinguió" (6). En 1865 comenzó la publicación de laa 

~~~ dirigida.a al Emperador Pedro II. 

En 1870, bajo ~l seudónimo de "Senio·· regresó la 

literatura. deapuée de incursionar en la politice de au paia, con 

la obra O Ga}ÍchQ; de eate mismo afio ea A pata dñ cazela que 

también fue firmada con au eeud6nimo. A esta segunda et&pa como 

escritor él mismo la llamó au "vejez literaria" y por eso firmada 

como "Senio" . 

Resentido de ealud, ~n 1871, viajó a Minas dejando a au edieor el 

primer volumen de Guerra dos Maecates y eacrib16 !!1._y O Tronco do 

!J2§.. 

En 1872 publicó~nhoe do QurQ en donde realizó, el prefacio, un 

balance de eu obre y la claaificó integrándola en un conjunto que 

llamó "literatura nacional". 

Deepuéa de haber hecho el balance do su obra siguió escribiendo y 

entre 1872 y 1873 aparecieron: Alfarrabios. O GaratuJa, O Ermitao 

da Gloria y Alma de l,é,zaro. Fue también en esta época que ae 

entabló una polémica entre Alencar y Joaquim Nabuco en relación n 

la obra del primero. 

(6) Alencar José de, Ficcao Complete. p. 120. 
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Ante la indiferencia con qua fuo recibida la obra O .Jeeuito 

(1875), Alar.car escribió un texto en el cual se lamen~aba por la 

displicencia óel público ante au obra. 

Ftte a partir df! eete hacho que Joaquim !fo.buco sometió a la obra 

alencariana a una severa critica el periódico "O Globo". a la 

cual Alencar respondió vigorosament~ dando lugar a una polémica en 

la que ee en:fren-taron "dos formacionee literarias, dos concepciones 

de Brusil ~· de la literaturn br.aaileña que se oponen. y quizá so 

ouman" (7). 

Joaé de Al~ncar también fue atacado por el portugués Feliciano de 

Caatilho, quien fue cont!'atado Por el emperador Pedro II para que 

respondiera a Aloncar por las criticas que le hacia eobre el abuso 

de poder quo ejercía. 

Felicio.no de Castilho publicó un periódico al cual llamó "Queatoee 

de dia". En eate periódico Caatilho censuraba la vida politica de 

Alencar dejando a un lado su faceta de literato. Castilho realizó 

au crítica bajo el seudónimo do "Cincinato". A esta censura ae unió 

Franklin Távora., quien lo hizo como "Scmpronio"; fue Távora el 

encargado de analizar la obra literaria de Joaé de Alencar. 

Ubirajara apareció en 1874, en esta obra Alencar retoma la temática 

indígena aunque ahora en .su etapa de "Senlo", en la que huaca, a 

partir de la simplicidad del indio, comprenBión paro el pr~e~nte. 

(7)Coutinho Afranio 1 ~ica Alencer-Nnbuco. Ria de Janeiro, Ed. 
Univereidade de Braeilia/Ed. Tempo Braaileiro, 1978. p. 10. 



En 1875 aparece ~~ otro perfil de urujer., y O Sertnnejo que ea 

el último, libro aparecido ant.ee de la muerte de Alencar. Será 

hasta 1893, en publicación póstuma. que aparecerá Encarnacao~ 

Dentro de la narrat.iva de Joaé do Alencar la novela de corte urbano 

ocupa un lugar especial, a traváa da allan al a~oritor qui~rN 

mostrarnos otro de lo sectot•ea Bocia.laa qua d.-M !1lrn1u ;tl Ut-•t.1!l.. Un 

ellas abordó la vida de la sociedad de las át•eaa citadinas. En 

Sef\ora Y Luoiola, obrue que mtjor representan la 11ovela urbana 

al~ncariana, ae hace una presentación de lao coatumbrea burgueoaa 

de la época Y de laa relacionee aocialee urbtinue con aran 

Profundidad. Aunque en &nhae ae deja ver la influencia de loe 

autores europeos, principalmente frenceaea, Alencar noe preaenta en 

estaa nov~lae una viei6n panorámica de la vida urbana del Brasil do 

eu época. Senhorn y Luciola recibieron el subtítulo "perfil da 

mulher" y éote no fue ocasional, en ambas obras loa personajes 

femeninos aon al eje de le trama, ndemáa Alencar int.enta un 

análisis paicol6gicC'I con al objetivo de penetrar el alma de eua 

pereonajea, a quienes quiere presentar de la manera más realista 

poaible. 

Alencar poeeyó un espíritu critico y autocrítico en au obra, eue 

meditaciones eatán diapereaa tanto en lo~ prefacios como en loe 

posfacios de librea y, en loa rolatoa autobiográficos. Después 

de la polGmica ocbro A Confed~r3c~o do~ T~m~in~ de Gon~alvea de 

Magalho.os. fueron escritos A.dju.ntos a su obra novelístico una seria 

de textos en donde dejó ver eu estilo critico y teórico; "A Comédia 

Braeileira" { 1857); "Próloso" As asas de un anjo (1859); 
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Posfácio'' a Diva (1874); "O Vat6 BrBgant:.ino'" (1875); "G,.istro Alvee·· 

(1868}; "Post-escrito" a~ (1870); "'Bencao Paterna" prefácio 

';l. Sonhos de Ourq (1872); "Como e porque aou romanciata•· (1874); "O 

Noaeo Cancionero" ( 1874); "Queat.ao Filológica" ( 1874); "Teatro 

braaileiro: a propósito de O .JeFmit-"" (1875); "O Protesto" (1875); 

"Ao correr da pena" (1874) y la polémica con J'oaquim Nabuco. además 

de las "Queatoee do dia", con Távora y Caetilho.(8) 

José de Al0ncar. no ee mantuvó ajeno a la realidad social y 

política d.:Jl Brasil de su época, y aunque ól consideraba que no 

tenia vocación para ser polltico, COl4lO lo menciona en "Como e 

porque aou romancista", con diversos loa factores que lo llevaron a 

participar en la vida política de au paia. Desde la infancia en el 

ambiente familiar, se vio inmerso en loa acontecimientos politices 

de au patria; .. el medio social, el ambiente doméstico, el momento 

histórico, el derecho consuetudinario de herencia en la vida 

política, su propio talento reconocido y probado en el periodismo, 

todo confluyó para que Alencar una vez concluida la Academia, se 

inicisra en la vidn. política". (9) 

Hacia 1859 ejerció el CEu•gv de Jefe del Hiniaterio de Justicia y 

más tarde ae convirtió en el Consultor del mismo Ministerio. 

TB)coutinho Afranio, . ~~ao afortunada (O aepiritu de 
nacionalidad na critica brasileirn) S.P., Ed da Unv. S.P.- Livraria 
José Olympio, 1968, p. 113 

(9)Alencar Mario de, "Jooé do Alencar, o escritor e o político·· en 
Alencar José de, Ficcao Completa. p.99 
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Un año después. en 1860 viajó a Ceará a realizar au campaña para 

la candidatura a diputado. 

El 23 de mayo de 1861 ya formaba parte del Tribunal Parlamentario y 

fungía como senador. Politicamente Alencar dio gran importancia al 

poder moderado~ del que gozaba el emperador, y al cual exaltó en 

lae Cartaa de Eraamo (1665). 

Para el politice Joeé de Alencar loa ccmbioe de la eociedad debían 

darse de arriba hacia abajo y siempre supervi~~doe por el poder 

moderador, mismo contra el que ee manifestó como fuerte oponente 

deepu~s de sus reveses politicoa. El poder moderador se volvió 

entonces, para él, un instrumento detentador del poder Y dejó de 

eer la esperanza renovadora del Brasil. 

Politican1onte Alencar no fue un abolicionista,en eus obras _Q 

demonio familiar y ~ abordó el tema de la eaclavitud Y proaentó 

lae coetumbrea creadas por éota. Alencar suponia que la libertad 

para loa esclavos ac convertirin en un problema Y no en una 

solución; esta posición noa permite la inclinación ln 

inclinación poli ti ca da Joaé de Alencar.En relación e ate 

problema, en 1869, preoent6 una iniciativa de ley que prohibia la 

venta pública de lou esclavoa. Doa affos más tarde, 1871, mantu•Jo 

une posición ~on~ervnd,.,ra anti'? la Ley del Vientre t.,ibre. En la 

época en la que f10l3tuvo la polémica can Joaquim Habuco jUf'Jt;lficó 

cu posición ante ol problema d13 ló esclavitud expreonndo eu 

oposición la misma. rAfirlanño lo aig-..iiente: Ni cm mia 

discursos, ni en mio eacritoe apluudí l~ eaclavitud; la respeté 

como le~· del poie munifm~tándome ~ie1npt·A en favor de eu extinción 
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espontánea y natural, que debía rusultar de la evolución dB las 

cootumbrea, por mi aeñuladae. Continuó como político la propaganda 

hecha en ol teatro, y todavía no ea tiempo de saber quién se 

equivocó .. ( 10). 

No ea deareeponeabiliza de au poslción y agregn:_ "La aaclavitud ea 

un hecho del cu3l los brasileños aatlmimoo la responsabilidad, puee 

somos oómplicen, como ch1dndanoa del Imperio. Ningún hijo de e~ta 

tieri-a, por mó.a adelantadas q11{.i aue ideas, tien~ derecho a 

eximirae a la aolidaridad nacional, dejando a nombre de la patria, 

como un estigma, loe errores comunes." (11) 

Hacia 1868 fue nomb~ado Ministro de Justicia, ain embargo fue en 

eata época que tuvo tropiezos en la política ya que en 1869 ee 

lanz6 como candidato para senador por Ceará, poetulándoee como 

candidato del partido liboral pretendiendo seguir el camino de su 

padre. El Emperador no apoyó au candidatura y aunque Alencar sanó, 

no fue tomado en cuenta su triunfo y Pedro II lo excluyó de la 

eoxtet& para recomponer el Senado, José de Alencar regresó poco 

después a lg Cámara como opositor del Emperador. 

Aunque a primera vista la posición politica de Alencar aparece como 

conservadora, ésta se vuelve contradictoria y llega a alcanzar 

tintes liberalee deapuóo de au ro_mpimiento con el Emperador Pedro 

II. 

(10) Ccutinho Afranio,. A Polémica Alencar-Nabuco. p. 59 

(11) Cavalcanti Proenca M., Op.Cit. p.33 



Su condición de literato hizo que día a dia fuero. centro de fuertes 

criticas en la Cámara. A pesar de su combatividad al enrrentP.ra eue 

adverearioa en eate recinto aai como en la prensa, Alt?ncar ae 

desalentaba cada vez más y au capacidad creativa ee iba minFindi:i 

poco a poco por euo fuotracionea politicae, aún asl la r1roducción 

literaria de Alencar logró, en e5te periodo, dar n la literatura 

brasileña grendea obras. Esto no~ lleva concluir que au 

vocación de hombre público no era la de estadista, sino de 

escritor. Aunque haya sido un periodistn brillante. orador, 

parlamentario y Jurieconeulto, fue como escritor gue ee p~oyectó a 

la posteridad". (12) 

Huyendo del escándalo por su presencia en la Cámara, Alencar viajó 

Europa con la finalidad de encontrar allá remedio para su 

precaria salud. sin embargo el deaconauelo por loe sucesivos 

fracasos politices fue total y regresó a Brasil donde murió el 12 

de diciembre de 187'7. 

La producción literaria de José de Alencar, autor del periodo 

t"tJmAntic:a de;. 1."1- litara.tura brasileña, y cuya obra se inscribe en el 

proyecto nacional cultural del Brasil, responde a la necesidad de 

una literatura propia del país. El objetivo de Aloncar era dar 

carácter nacional a la literatura de Brasil y lo logró al retomar 

loa origenea de su paia para presentarlos a través de su obra. 

(12) Cavalcanti Proenca H., Op. Cit. p. 33 



53 

LA NOVELA llI_~TORICA DE .msE DE ALEHCAR. 

El romanticiffmo europeo B~ volvió directamente hacia la Edad 

He:lia CJU~ fue vista como la fuente de las tradiciones históricas. 

folclórico.e y populares dnndo lugar al surgimiento de la poesía y 

la novela, principalmente éota, <le temo':la históricos. Surgió 

entonces la novela hiat.6ricFl en Inelatorra con Waltor Scott. quien 

publicó en 1819 Waverlcy. 

Al triunfo de ln revoluci6n burguesa la idea nncional se había 

convortido eri- patrimonio de las grand1:1a masas. Kl sentido nacional 

llog6 ~l campeoino. n loo oatratos inf~rioros de la pequaha 

burgueain. Debido a la revolución franceaa y las guerras 

napoleónicas aurgieron diversos aentlmientoa nacionaliatao entre 

laa nu13vaa clases aocialee. 

La obra rlo Wnlter Scott no noe habla de antagonismos entre 

burgueses y prol~tarioa, ni tam.pcco de la problemática dA a11 

tiempo, más bien plasma lao principales etapas de le historia de 

Inglaterra en au obra literaria. Scott no pretende relacionar loe 

grandes acontecimientos hletórlcoa, para él lo importante ea 

"resucitar poéticamente n. loa seres humanos que figuraron en sus 

acontecimientos. Lo importante as procurar la vidas de los móviles 

sociales e indlvidualea por lo que los hombres pAnearon, sintieron 

y actua:-on pr-aci::u1mente del' modo en que ocurrió -en la realidad 

histórica" ( 1). 

(l)Luckás Goors, LfL.n.r2.y_ela hiat6rieq.. México, F.C.E., 1977. p.44 



Aei pues. lo que pretende Scott con la nava la hiet6t:ic:-a as 

demostrar a través de loo rned:irn~ po&ticos la e:'!:istenci3. de los 

hechos históricos aaí 8UfJ persor.ajes; de .<:ata manara Scot.t da 

forma a la totalidad n~cionül y expone la hiaLoria corno un~ serie 

de grandes crieie. 

El arta histórico, novela, no se r~~u.11ft en el hecho de plaatnar 

;;i.aont;Qoimi.ttnt.os sino da revivificar el pasado y conve~tirlo en la 

prehistoria del prcaonte; en 13 revivificación poética de laa 

fuer-zas hiatór-ica.s, eocinlae y humana.a misma.e qua a lo largo de su 

desarrollo conforman nuestra vida. 

Rn Amórica La~ina el romanticiemo trajo conaigo la poetulaci6n 

del americaniamo literario que protendia la exaltación del paisaje 

asi como la invención de pasado. Para loe romántic~e 

latinoamericanos el pasado histórico ~adicaba en al pasado indígena 

ya que este representaba nuestra antigüedad histórica. 

"Si el romanticismo suscita la emoción de la historia -como la del 

paiaaja-, nada más explicable que la preaencia dominante de amboo 

elementos en la narrativa de la época~··· Pero en oata Amit~ica la 

prov~lancia de tal carácter reconoce, además, una eazón propia, la 

de naeioneB que nonban de salir de la matriz colonial y buscan 

afirmar su propia 1;:;1xJ..stoncin como tales" (2). 

(2) Zum Fclde Albert~, Op.Cit. p.38 
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Loe escritores románticos lat.inoamcricanoa hicieron de la novela 

histórica un proyecto nacional ya que creían que al convertir a la 

historla en ficción era. máR fácil interpretarla a la luz de la 

indepandencia. 

Alcanzada la independencin politica y asumida la emancipación 

intalec"tual loa escritot•as románticos ee inclinaron hacia loa 

eatud:loo hiat6ricos y mani.fee:>tarou eu Bentimiento patrl6tico dando 

lugar. así C).l mrrgimiento de la noveila hiC:Jtórica, mi ama que vino a 

ser una posibilidad do acercarse al pasado y conocer la historia 

propia provcnier.te do lao ideas y aentimiont.oa del nuevo hombre 

latinoBm¡;ricano. "El gu3to por lí'.ln eRturiios hi::itóricos, lcia cunles 

revolaban éFooas desconocidas o roformaban idoaa antiguaG y el 

estado moral de loe románticos propenso n la imaginación Y a las 

amplias perapetctivaa del tiempo. crearon, la novela histórica, que 

íue la típica modalidad romántica de cat.e género literario. La 

historia es entoncea por primeora vez; objeto del arto de ficción'" 

(3). 

El proyecto romántico estuvo lig1::1.do al idee.! nacionalista; el 

escritor latinoamericano fue on bUequeda de au espacio y su mundo 

natural. "'En Braeil, luego de la declaración de principios de 

HagRlhae9 y los cuyos, le celrrespondió a la novela, en forma 

especial, cumplir el programa de nacionalismo liter.:trio·'(4J. 

(3) Figueredo Fidelino de, Op.Cit. p.33 
( 4) Barreiro Saguif"lr Rubén, "Encuentro de Cul turaa" en América 
J.&..t.inr~'11Lli.t.str-fi!JJ.I'_~,- H6xico, Siglo XXI/UNESCO. 1982. p.3-S----
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La narrativa se vuelve entoncea el medio por el cual se conoce la 

historia ya que se desarrollan los grandea tema.o hiatóricoa como 

argumentos literarios y esto permite la clase social on 

aecendencia verse representada e iJentificadü con el rom~nticismo y 

su proyecto nacionaliat~. 

Loa braaileños de la época poatindependiente, ent.usiaamadoa por la 

liber-ted que finalmente habian nlcanzadc, eentian la necesidad de 

cantar a eu p~tria bajo todoo aun aarectoa, y aai lo hicieron 

diversos autores, sin embarg0 fue Jos(; dtl Alencar quien ae propuso 

dar a la literatura un caráctol" nacional 1ndo.gsr.dc Gn el mn(lm3 

nacional y en la real:tdad hiatót•lca y social para obtunar oai la 

materia prima cnn la que se dobin conat.ruir la liter.!:l.t.uru nacional~ 

La novela histórica Íl.H:t un género de gran importancia pora Alencer 

quien retomó algu:1os n.?:'pect.os hiAtórlcoa :¡ los plaemo an au obra 

creando así una. nurrativa nueva cuyo objotivo final era dar 

elementos propios a la producción literaria. De eHta man~ra Joaé de 

Alencar dio a la noveliatico. bra::dleña. una temática nueva base.da en 

lae coatumhres y tradiciones l--!·asi leñan y loa hechos hif:ltórlcoa 

importante2 del país. 

El pasatlo volvió P.'.: hilo condu-=tor de la n1J.rrat.lva de José de 

Alencar. E1:1te paaddn puude s-:.•r al de los persono.J es o bien t:::: 

del país. miami:i quu .'.Jerá pal'a el t.,scritor romantico el 1)[·ig,7n del 

hombre y de loB pueblos. ya que éat.oo ozt(j.n hechoa de lo~ 

acontecimientca de1 paoado. Al~ncar in~orpor6 ¡:;u obra un 

sentimiento popular './ !.·::! •lúf'!'}Ueciñ del paaado nocional ao vio 

enriquecida con la p1·eeencia del indígena. Eate surgió como el 



antepasado que el país neceaitaba, por lo que la obra de Joaé de 

Alencar mezcla acertada.mente hechos hiatóricoa Y mitos indigenaa 

dundo luga.1· asi a obrns indianiatan de gran releVl'.Ancia. 

En el prefacio de Sontic:s de Otlro (1872) que tituló "Bencc;;:ao 

Paterna" Joaé de Alencar realizó una. deso?".lpci6n de su obra Y la 

aituó en su p'C'opio concepto .de la literatura nacional 

relacionándola con la evolución histórica de BrAsil. 

Alencar clasificó au obra en tres faaee; "La primiti.va, que ae 

puede llamnr aborig~n. aon las leyendas y mitos de la tierra 

aa.lvaje conquistada~.--Ira.c=ema pertenece a eata litoraturn 

primitiva ... el eefJl,lndo periodo hiot6rico; representa el 

consorcio del pueblo invaeo~ con la tierra americana, .. Ea la 

geataoión lenta del pueblo atnericano, qu~ debia salir de la estirpe 

luaa para continuar en el nuevo mundo las glorioaaa tradiciones de 

eu progenitor. este periodo colonial termina con la independencia. 

A él pertenecen O Gua~~ni y Aa Minas de Prata. ( .. ~)La tercera 

faae, la de la infancia de nuestra literatura, iniciada con la 

independencia politica, todavia no te~mina, espera ~ecritorea que 

le den loa últimos trazos y "formen el verdadero guoto naciona.1"(5). 

Le narrativa de Alenoa~ pretende brindar una vieión del paia a 

partir de loa ambientes geográf icoe en loa gue ee llevan a c~bo sus 

tramas. El nacionnliomo ae vuelvB al p• .. mto funda.mental de la obra 

alencariana, éste se busco an lu:::: diversas 'regiones-del pa.is, eus 

habitantes y eua tradiciones. 

(5) Alencar Joaé de, Ficcao Completa, p. 495 
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E1 color local es una preocupación conatantt:) en AlencAr, para i;1 es 

necesaria instalar a loe personajoo en un lugar el que pueda 

desenvolverse y además ae.-1 purte del pai:::i. José de Alanca:r trat6 de 

seguir con lrt má.H minucirJsa fidelidad laa cu~tumbres del Brasil de 

au ópoca, sua descrj.pciones se apegnn con exactitud a laz coBaB 

original.e~. ht:1Y de hecho aut.enti.-:irl.=td en éLJtae. Hace cleacripcionea 

exactas de loa modon do vida, de loa tipos y las coatumbres, no 

sólo del campo, sino también de li:! ciudad. "Aai pues en los tres 

srados de la materia novelesca. determinadoB por al efJpacio gao

cultural en el que se des~rrolló la na~rativa: ciudad, campo, 

selva; o por otra, vida urbana, vida rural, vida primitiva. 

La figura determinante del periodo fu~ José de Alcncar. paa6 por 

laa tree y en lae tres de.1o obras pritnae: Luciola, O Sertanejo, 

Ire.cema" (6). 

Por el hecho d~ hacer descripciones precisas de loe modos de vida 

de la época, la obra de Alencar se vuelve un vei.•dadero documento 

para conocer los gustoa y las cootumbres de este periodo; al 

reflpecto Luía da Camara Caecudo dice "ea uno de loa máximos 

informadores del folklore. Registra en laa novelas la normalidad de 

la vida brasileña, de norte a sur, mitos, leyenda.cantigas, luchas. 

fiestas religioaas, politicas, tradicioneR co:Jtumbres 

locales;"(?) sin embargo, eBte elemonto no es precisamente un 

(6) Antonio Cándido, Op. Cit. p.113 

{7) Citado por H. Cavalcanti Proenca en Alencar, Ficcao Completa. 

p.57 



regiatro docum2:~tu.l ya qua para Alencar la des~ripclón de loe. 

espacios y trr.i.jes es partB" d~ lú r.at~dct.~ri::;:irión de sua personajea. 

Lao nov€1 las hiet;ór icas de Alencar, cuya car.J.ct-Jristica máa 

relevantes t:B la ov1cetria en las deacripciont!~. están vinculadas 

con sus obras indi.:i.nist.:i.13 eaencialu:ente 

&apecto~ históricos ttn las novel."is. 

el uso de ciertoH 

En la creaci.Sn de las obrae históricas Jot!é de Alencar siguió de 

cerca a Alej5ndro Heroulano principalmente en lá forma de preHenta.r 

al rela~o y la reconstrucci6n de lon hechos históricoe siguiendo la 

acción detall<J.dn da tal manera que el "carácter hiatórico, ceto ee, 

el de3eo dn reconstruir o imngin:..r el ~vivir y el crecer· de laa 

€enerecionee extinguidas ... ,(en) la novela era precedida de a6lidae 

inVl"'Btigacionea hi~tóricas y arqueol6gicn.s'"(8). Kn Gl modelo 

dGscriptivo la obra alencariana también siguió a Herculano de guiHn 

reprodujo la forma dti presentar lu "Descripción pintoresca. 

daacripoión local, desc~ipclón de loa interiores (éata máe 

sumaria). daacrlpción externa de los personajeE1 haata la 

minuoioaidad"(9)~ Si bien Aleuca.r retomó n Herculano. éste no fue 

eu única fuente; él leyó a los viejos cronistas del paia y también 

reali=6 lecturas de la obra de Cooper. Chateaubriand y Scott de 

quienes recibió influencias. 

(B)Fi¡¡ueredo Fidelino de , Op.Cit. p.22-23 

(9)!bidem. p.22 
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La nurrdtiva alencuria.na trajo conni~o al bér·~"= romántico que surge 

como respttcBta al r:li::seo de un he ro ierno idF.ia 1 en el que la pure:::a df

los aentimiantos va ncompaña<la del valor. Laa don...:-ellua ~un mujerea 

nii:idas.. llena.a de imagimición y palp1.tante..'l deseos da amar y 

sueño; e atas mujeree eran el tipo femenino idBal del oacritnr 

romántico y por enda dt'l José da Alencar. El factnr qua dinmniza El. 

la ob~a nlencariana y sus pereona.1es es la desarmonia, el 

contraate, el chogue guc- se cla entre la bondad y la maldad¡ hay en 

lo. obra de Alencar una dialécticn del bien y del mal quf.' recorre 

toda la obra romántica. Son dive~eoe loa factores que hacen de la 

narrativa de José de Alencar un claro ejemplo de la literatura que 

ee inacribe en ~l proyecto cultural nacional ya que al recorrer. las 

distintas zona!-) braeileñaa y fijarlas en aua novolao da unidad a un 

territorio tan amplio como el del Brasil, de hecho a). "expon!;!r o 

testimoniar la sociedad brasileña, a través de caaoa y epia6dioa 

eepaeificoa. Al hacerse espejo de au sociedad, creaban una 

literatura nueva peculiary con asuntos, personajes y coloridos 

tipicoa," ( 10), dando aai sentido nacional la literatura 

brasileña con su obra~ De esta manera José de /\lencar crea un 

proyecto fundacional en la cultura braeilcfia, principalmente en la 

literatura, e~ tanto funda, nombra y describe territorios lil tiempo 

que erige una historia lejos de los parámetroo europeoo, 

reviviéndola al tiempo que la incorpora a la tradición indigena. 

(10) Coutinho Afranio, A Polamica Alencar-Nabuco. p.10 
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§.!,_.)tlDIANISHO llN f..A NARRATIVA DE JOSE DE ALEl>GAR. 

Le. obra de José ele Alcnco.r aspirab1.1 o. apoyar el pasado mítico 

y 1~ nobleza de su pain buocando loo orígenes nacionelea en el 

indianiemo; part.:t. i:l la Oé!.Cional &et.aba en el pasado indigena l' 

convertía ~uo peraonajea 

identificaba, ·protendiendo, 

héroes con lo que el lector se 

partir de ellos. rer,onetruir la 

patria; eo por eoo que en algunoa novelas, las llo..madas 1ndianiot3S 

presenta mitas de la tierra salvaje conquistada. 

Las CartnA eobre ·A Confederacao dos Ta.moiaa· (1656) de 

Goncalves de Magalhaea, fue el marco teórico del indianiamo de 

Joaé de Alencur. En Como ...!L..E:Q:rgue sou roma~ y en laa ~ 

aobre ~A Confedcrecao dos 'l'amoioa • Alencar manifiesta su intención 

de olnborar obras eeencialmente nacionalistas, una epopeya. sobre la 

historia braeile~a. 

En la diaputa que ee croó alrededor de la publicación de ~ 

Corifederacao dos Tamoiosz José de Alencar expresó su propia 

concepción aob1~e lo que debia ser la literatura nacional Y 

especificamente la indianiata. La actitud negativa de Alencar en 

relación la obra de Goncalvoa de Masalhaes noa mueatt'a loa 

elcmontoa que él Ct'ei.a eran poclti~.rcs para. lR litP.ratura nacional. 

En las Cartus eobrc -A Confederncao doa Tomoios~ el asunto 

india.nieta ocupa el centro de ln diaputa, misma que ee ocupa en 

indicar c\ml ere la mejor maneru do abot"dttr t.:::l toma indianista y 

aai realizar la nacionalización de la llteretura. Alencar al hacer 
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la critica. de: la cbra de Gc.mcblveo de HaBalhae-o apr')vect1A para 

desarrollar sus idoaa sobre el aspecto formal del fenómeno 

literario fund<=iment~lmante la concepción d'O! una literatura 

revelación que parte del propio Alencar sobrH el conce;:•to de 

indiani!'lmo, d~ las ide::ao est.éticc..s, de las fuentes y modelos qu.,. 

presi.dieron la elaboración de aus novelaA indianist.as y tmnbién 

históricas. De esta manAra José de Alencar oe preparó consciente ~· 

metódica.mente y. ba,jo este a:Jpecto. r,¡uy tl:!l:'lprano uocondió A. la 

madurez, como lo prueba su novela O Guar~ni publicada en 1857, eato 

~"(!). 

José de Alencar reconoce en el indianismo a la verdadera 

poeeia nacional~ y también reconoce que hubo cultivadores 

anteriores, sin embnrgo para Alencar la primera expreaión 

verdaderamente valiosa para la poesía indianista eatá la obra de 

Antonio Goncalvee Dias. Aaimiamo apunta a Nenia. de Firmino 

Rodrigues da Silva como el primer texto romántico en el que está 

presente la literatura nacional; la obra de Basilio da Gama y Santa 

Rita Durao son para Alencar fuentea primarias e informativas que 

augieren la terr.ática :i.ndianiataa. Según Alencar el modelo n seguir 

en l~ cresci6n de una nbra indianista ~a F'enimore Gnope.r pero sobre 

todo Chateaubriand. 

(1)Caetelho Jo2'b Aderaldo. A Polemico sobre -A Confecleracao dos 
Tomoioa-. Sao Paulo, Fac. Filosof1~. Ciencias e LetrnB da 
Univereidade de S.P., 1953 p. 17 
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Para José de Alencar non loa siguientes elamentoa loa que 

deben caflformar la novela indianiata: 

1 }La na.turalezi:I. debe sor un 1~:)a fundamental de la literatura 

indinniata; su descripción tiene q·ue eJ1.prr:-9ar ~ .. m riqu~:t.H a truvéa 

de imágenes que muestren au belleza y debe pre~Rntareo palpitante y 

llena de vida. s~ tiene que invocar loa elementos de l~ 

naturaleza ya que de ellos emerge la vida. 

2)El indígena •. p"!raona,je principal do eetaa obras, t.iene qua 

aer presentado poéticamente, su presencia deberá tener vigor y 

belleza; su heroiamo y aue sentimientos tienen que presentarse, el 

primero en aituacionea especiales en laa que eea pueoto n prueba y 

eatoa últimoa depositados en :personajes tiernos y poéticos. 

3)La obra indianieta deberá tener como parte de sus personajes 

a una heroína poati~ada. Eatns heroinaa tienen que ser preAentadas 

con delicadeza y au bolleza debe eer descrita minuciosamente. Tiene 

que ser una mujer a la al~ura de lae heroinae de la literatura 

universal. La mujer indígena debe eer la depositaria de las 

bellezas de la naturaleza. 

4)La d~ocripción de laa coetwnbree y tradiciones indigenae 

deberá tener vida para presentar a3! algo máa que el aspecto 

puram~nte motcrial de la vida de loe indigenaa. 

5)E.l aspecto religioso tiene quo f\er tratado con <lo:tllcnde::o y 

poóticamente. Para Alencar la divinidad indígena debe relacionarse 

siempre una idea sublime y grande que se m!ll'liíieste en 

tradiciones y culto al dioa, Tupa. 
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6)El lenguaje de lao obras indlania~ue debe "PQeeer un eatilo 

poético Y figurado que enrique:-.c;:i. •'l la obra. El proyec:to literario 

nacionaltsta do José de J\lencar buscaba un lenguaje nuHVO que 

revelara la P'."lencia nacional par lo que dio gran importancia al 

habla local, fue acueo.do por eRta razón de querer crear una l.eng-t1a 

nueva. Para Alencar 81 lenguaje de loa indigenaa debe de ser 

poético y loa obras indianistas tienen que reflejar la poeaia que 

el lenbUaje indieena poeae. En las obras indianistas de Alericar la 

longuu indígena un elemento p!"imordial~ "Tanta era la 

importancia qua concedia al guaraní que Joeé de Alencar dijo en 

1865, en una carta a~adida a au novelu Iracema: ~El conocimiento de 

la lengue. indigena ea el mejor criterio po.ra. juzgar el carácter 

nacional de nuestra literatura· .'º(2). 

7)Laa obras indianist~a deb~n utiliz~r pasajes históricos, ca 

decir, ee tienen qua Glaborar con una -iuente histórica verdadera. 

por lo que a<? augiere lel consulta. de loe cronistas; ya que el 

asunto que deben tratar debe de ser de indole nacional. 

8)Alencar juzgó que la mejor manera de tocar el tema. 

indianista era la novela, de ahi que utilizó este ti.po de narración 

para presentar a aug peraonajea. Fue también en ou critica a l& 

obra de Masalhaes en donde hace t•eíerencia a su forma de presentar 

al indicena~ "Cuando escribi sobre A Conf'ederacao dos Tamoioo 

entendí, Y todavia tengo la mi::i-ma idea, que nuestras tradiciones no 

(2) Henriquez. Ureña Pedro_ Op.Cit., p.126 
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dabian ser c5ntadaa 

9)0tr.::J elemento :lmrortante pura la producción indianista. 

según Alencar, e~ ei carácter C.pico de la obra. Este el~mento está 

en la presentación del indio, el eacrit-or tiew:o que most:·ar un 

verdadero héroe en aua obraa, cnLü un semidiós; "el indio en las 

novelaa de José de Alencar simboliza toda una colectividad: eu 

eepiritu guerrero, eu intrépidez, su valor moral, y au 

sensibilidad" (4) 

El gran acierto de Alencar fue introducir al indígena y sus 

tradiciones en la narrativa brasileña. 

En su obra no limita presentar las costumbres y las 

tradiciones indisenas, va más allá y registra hábitos de vida, 

procesos de trabajo, estudia lenguaje, sus creencias y eua 

fiestas, y por e~o da una violón amplia y minuciosa del indio y su 

entorno; "intentó la novela arqueológica e hiat6rica de asunto 

indígena y colonial, y triunfó con especial acierto a Guarani 

(1857) y en ·ll:= (1865)" (5) . 

.José de Alencar auaiere que ae aproveche la grandiosidad y 

esplendor de la naturaleza nl mlsmo tiempo aconseja que el indigena 

aea puesto en su escenario natural para que pueda desenvol •1ersc y 

la poeaia revele su belleza. 

(3) Coutinho Afranio, /\ Polemlca Ahmcar-No.buco. p.178 
{4)Castelho .José Aderaldo, Op. Clt .• p. X7.VIII 
(5)Henríque~ Urcña P~dro, Op. Cit., p. 129-130 
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La nl'lturaleza. es el habit.at or-i.~inal del indio y ea el lllg.-1.r má~ 

ndecuado para que se dé sólid9 identificación y en la que el 

indigenL. st~ pueda desari:-ollar lihrPmDrite, ea por e!3c.> que ol llamado 

color local indiopenaable en las obra.B 1.ndiani.st.as. Las 

nuevastierras eran dopo:-;;itarias de lll:::i gt"ande::.as del mundo, por lü 

tanto el hombre americano, r-:l inrJigena, posee C<?racteristicas 

especiales que lo diforencínn del r0at.o de lo~ hombree; es poseedor 

de realezn y fuerzn, su intel"'Vención en el ámbito natural lo hn.ce 

participar del pai~aje integrándose u él. 

El indio ea capaz de percibir lo que otros no pueden en este 

ambiente, oye y ve a.quellaEI cosas impet'ccptibles para el resto do 

los humanos. El indígena ea un ser hip~raanaible que ausculta ld 

tierra y halla lo que nadie máe ea capaz de encontrar. Es una 

persona llena de virtudea ~, por eso ne vuelve un tipo idealizado 

por el lector. Eete hombre, que ee el antepasado máA remoto del 

braailefio, ea recatado por Alencar, quién lo poetizó y dio fuerza y 

belleza perpetuándolo ... incorpora a laa letras no sólo al buen 

salvaje, también a la naturaleza tropical. Antas de él el hombre de 

letras brasileño tenia miedo de eu tierra nativa( ... ) incorpora la 

selva. los animales.la aguas a nuestra literatura( .•• )penetró en 

las selvas virgenea arrancó lo r.~áa descriptivo y colorido, má.a 

intenso, más musical de nueatras letras"(6J. Alencar noo d.n. une 

visión simb6licA dH lns fuerzas naeural~s y nos prooor.ta ~ aue 

héroes moldeados a partir cie la naturalez~. 

{5) Lina do Rego Jooú, '\.losé de Alencar e .;) lins:ua portuguesa" en 
Rothcmce.o ilustrndo9 d~ .lnc.d de _:i.lencar. p. IX 
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Alencar sueña con un Brasil legitimado como nación, por la epopeya 

indigon~. por eso idcaliz3. al indio para darle sentido "braaileño" 

~ ~u 6poca, para legitimar la nacionalidad braaileña. 



C A P T U L O V 

N O V E L A S I N O I A N I S T A S O E 

J O S E O E A L E N C A R 

o G u A R A N ¡, I R A e E M A, u B r R A : A R A 



!]9VE~S INDIANISTAS DE .10SE DE ALJlNCAR: O GUARAN!, IRACE\1[>_,_ 

lllill1A'1'1fil 

JocC~ d0 Alencar abordó lñ. teml'itica indígena en troa do aua 

obraa: Q...S,;JJJlr?,.niT lr..~ce!{!.Q, y YQ.ll:s.i_qr-ª' poniendo aai on practica loe 

a~pectoe teóricos cabozadoa principalmente en la disputa que ee dio 

en torno al 1 ibro A.__.&rn!s.~~o dos T[lll1Q.1Q.fi de Goncnlves de 

Magalhaes. 

En eatoa tres libros oncontramos loa dlveraoa elementos que Alencar 

apuntó como eaencialea para ln producción literaria de tema 

indianlata. 

Le.a novalae indianletae de Joaé de Alencar cumplen loe requieltos 

que él mioma sugirió para su elaboración. Lan tres novelae:_Q 

~~' Tracema y ~.J:."º= reúnen en au estructura y en su 

temática loa elementos de la narrativa indianista. 

Como ya dijimos anteriormente Alencar escribió y publicó corno 

folletin en 1857 O Guara.ni. Este libro reapreeenta el eurgimiento 

de la narra.tiva braoilei'1a de tema indígena, pertenece a la etapa 

inicial de la producción alencariana. La novela fue clasificada por 

nu autor como una novela hiatórica en el prBfacio a Sonhoe de Qyx:Q. 

En ella De mozcla.n elementos de la. narrativa indianista, au 

personaje principal ea un indio guarani; rar-i. l" C:3 alrededor d13 ~} 

y su entorno ql1e se dosá.rrolla la trama del libro. 

Iracema apareció en 1865, ?.n una segunda etap~ de la producción de 

José de Al~ncar. Según la claaificaci6n que el miemo Alencar 

realizó de su obra de ~ pertenece a lo. literatura primitiva, 
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~e compone de mitoa, de leyendas de la tierra salvaje conquletada. 

Desde su apurioión repreoenta la prosa romántica brasileña; en 

l,rac~~ predomina el elemento sentimantal. aunque no f"alta la nota 

heroica por lo que se logra una prosa poética ext.raordinn1•1.:i.. 

lfbirajara apareció en 1874 on la etapa finul de la producción 

leteraria de Jo56 de Alencar. fue firmada con el seudónimo de 

"Senio ··. 

Rn esta obra Alencar retomó la narrativa indianista y la ubicó en 

una etapa anterior a la llegada de loa portugueses a Brasil. El 

indígena aparece aai con SUB costumbres ain Per adulteradas. 

!.n~ fue concebido, al igual que Iracema, como una leyenda. de 

hacho Alencar laa subtitula como tales y en ellas presenta las 

tradiciones indígenas magietralmente. 
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O G U A R A N I 

~:rJ!D.i es la obra en la que· Josó de Alencar noe preaenta el 

tf";'ma del indianismo por primera vez en eu producción literaria. El 

libro trata sobr-c la historia do un indígena. guara.ni llamado Peri. 

alr~dor de él se desarrolla historia de amor sublime con 

Cecilia. pareonaje femenino del texto. El libro mezcla personajes 

históricos y ficticioa; P~ri ea un indígena que se enamora de 

Cecilia, la . hiJ<B; de un colonizador 

históricamente D. Antonio de Mariz; él y 

portugués que sxiatió 

familia viven en una 

hacienda localizada cerca del rio Paquequer, en ella también 

habitan la ~adre da Cecilia, Lauriana; su prima Ieabal, su hermano 

Diego y Alvaro un amigo de la familia. 

Cecilia fue rescatada un dia por Peri de une situación peligrosa Y 

desde eae dia ella lo tema como au protegido y él le rinde una 

fervorosa fidelidad. La familia de D. Antonio de Mariz ae ve 

amenazada con la presencia de Loredano, un aventurero italiano que 

va en busca de unaa minas de plata. Ya eetablecido en ln casa de D. 

Antonio se hace de algunos cómplices y pretende también apoderarse 

de Cecilia. Peri ae ent'.3ra de la.a intenciones de Laredano y ante el 

pelisro que acecha a la familia decide ampliar aus cuidados para 

p1 .. otegerla. Este no es el único peligro al que se enfrenta la 

familia; Diogo ma"t.a sin querer a una indigena aimará y su tribu 

clama venganza. cont1·a loe bla.ncoa. Perl decide ayudar y previeno a 

D. Antonio quic:n envia a au hijo a pedir ayuda y ae prepara pare el 

combate. Loa aimorés atacan la hacienda y Loredano aprovecha la 

oitua.ción para llevar e cabo aus planea. Peri quiere salvar a 
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Cecilia y a su familia, en su intento es hacho prisionero por loe 

aimorés. Al verse ain salvación toma un veneno, pero cuando Cecilia 

le pide que viva él logra escapar y oc va a la selva, en donde 

haciendo uso de un secreto indígena dejo. cuerpo libre del 

veneno. Loa ataques de loe a:i.morés son cada vez más fuertes y laa 

posibilidades de triunfo de los miembros de la hacienda se ven 

minadas dia con dia. Alvaro cae en manos de loa aimorée y es herido 

de gravedad. Peri lo snlva y lo lleva a la hacienda en donde Isabel 

lo recibe dolorosamente y decide morir con él en un acto de amor 

fervoroso. La rebelión da Loredano y sus intenciones aon puestas al 

descubierto por sus propios aliadoe que le dan muerte y piden 

perdón a D. Antonio. Ante la critica aituaoión en la que ee 

encuentra la hacienda por el ataque de loa indigenae, el dueño de 

ésta decide salvar a Cecilia y se la confía a Peri a quien 

cristianiza. La casa es sitiada e incendiada, Peri logra salvar a 

Cecilia quieu después de saber lo que ha sucedido con au·familia y 

de ser rescatada una vez máa por el indígena decide quedarse con 

él. La obra presenta un final inconcluso, no se sabe en realidad 

que sucede con Peri y Cecilia. 

Todo el libro una obra de dedicación sublime. de •.reneracipn 

del indígena hacia Cecilia. Es un texto lleno de abnegado y de 

valores humanos come la lealtad y el heroímno. 

En Q_~1ª!:§.n...l Alencar practicó el indianismo en una escala 

moderada. en la obra. mezcló heroísmo. sentime11taliomo y realidad 

histórica. De hecho. el mismo Alencar sitúa la novela dentro de la 

narrativa histórica, 3ln e1nlnir~o on ella Je r~únen diferentes 
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elemantoa que Jo~á de Alencar juzgó propios de la literatura 

indianlata. 

La naturaleza que apareció en el romantlciemo, y en las novelas 

indianistas, como una expresión de la divinidad evoca con todo 

su esplendor y bell""::a, se establ1.Jce comunicación con ella y ee le 

atribuyen aentimientoe similarea a loa de loa hombrea. Las novelaa 

indianistas de la producción alencariana abren con una descripción 

del eacenario· donde se dosarrollon. En O Guarani se hace una 

descripción m~jestuaaa del rio Paquequer y el primer capitulo ee 

118.11'.a ''Escenario". 

"La vegetación en estos parajes ostentaba otrora todo eu lujo 
y vigor; florestas virgenee se extendían a lo largo de las 
márgenes del ria, que corria enmedio de arcos de hierba y 
capiteles formados por laa ramas de las palmeras. Todo era 
grande y pomposo en el escenario de la naturaleza, sublime 
artista, habia decorado para los dramas majeetuoeoa" (1). 

En O Guaranl se hace ueo de acontecimientos y peraonajea de la 

historia. En esta novela aobreaale la figura de D. Antonio de 

Mariz, guien luchó contra loe invaaoree franceeee en Ria de 

Janeiro. 

"Era de loa caballeroa que más se hablan distinguido en las 
guerras de la conquista contra la invaalón de loa franceses y 
loa ataques de loa ealvajea. En 1567 acompafió a Hem de Sá a 
Rio de Jnneiro, después de la vlctoria alcanzada por loa 
portu¡zueaoa; auxilió al gobernador en la fundación de la 
ciudad y en la consolidación del dominio portugués en esta 
capitanía" (2). 

(1) Alencar José cle~ "O Guaran1·· en Ficcao Completa. p.27 
(2) Ibidcm. p. 30 
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Los personajes indigenae alencarianoe son presentados con carácter 

y fortaleza. El indigena aparece en la obra de Alencar como un ser 

valeroso, • . .m guerrero¡ Peri ea un héroe indígena cuya grandeza 

radica en su valentía. su honor, e:u uableza y su lealtad. 

Loa héroes indígenas alencarianoa están moldeados a partir. de la 

naturaleza. En O Guarani hay una visión simbólica de las fuor~aa 

naturales: la lozania de un árbol, la sagacidad de un animal y el 

instinto son para Aloncar la pureza, la lealtad y ol coraje. Se da 

una comunicación intimn entre el indígena y la naturaleza, éste 

manifiesta aua ideas a travée de imágeneB escogidas de la eelva. La 

naturaleza a61o puede ser conocida por alguien como Peri que ha 

nacido y crecido en la aelva, por eso ~a roepetado por loa 

animnles, incluyendo a laa fieraa, y tiene cierto dominio sobre loa 

animalea y no lea teme, ese ea au secreto. 

Peri ea un salvaje. hijo de la selva; nació en el desierto, en 
medio de las cobras; ellas conocen a Peri y lo respetan. 
El indio decía la verdad; lo que acaba de hacer era la vida de 
todos los diaa enmedio do loa campos, no había en esto el 
menor peligro".(3) 

En O Guara.ni, PeJ:-i el personaje principal representa la nobleza y 

loe buenos sentimientos, además os el patrón de las virtudes 

americanas¡ ea un caballero do lucha por loa débiles y conoce las 

fuerzas de la naturaleza. 

(3) Alencar .Joaé de, •.rn Fici;ao Completa. p. l:?G. 
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"Desde el primer día que entró, oalvnndo a mi hija, su vida ha 

sido un acto de abn~gaci6n y heroísmo. Créome. Alvat"o. 

caballero portugués en el cuerpo de un salvaje" (4) 

La lealtad y la caballerosid~d caracteristicaa de los 

person1.1jea indianistas d•:' Alencar y Peri, que es un hijo de la 

solv~-... también laA poa'9e. Unicamonte él puede penetrar al pozo de 

laa aerpientea en donde ha ceiclo el anillo de Cecilia; este pozo 

guarda la. inocenc:!.U de Cecilia y nólo Peri que e::.J puro y natural as 

capaz de llegar hasta ella. Ademáa cada vez que tiene opurtunidad y 

ea requerido salve a Cecilia y a su familia de aituacionea 

peligrosas y difícilea. Cuando se entera de que loa aimorés van a 

atacar la caaa de D. Antonio manifiesta lealtad y 

caballerosidad. decide guedarae con la familia durante el ataque. 

"Peri, le dijo, lo que hiciste ea digno de ti. lo que 
haces ahora. ea de un hidalgo. Tu noble corazón puede 
latir sin avergonzarse sobre el corazón de un 
caballero portugués"(5) 

En esta obra de J\lencar se toma el tema de la conversación 

cristiana; Peri tiene que volver cristiano para que se le confie 

Cecilia y se cristianiza porque sólo de esta manera puede salvarla, 

ya que únicamente a un cristiano puede confiar D. Antonio de Mariz 

la vida de su hija. 

(4) Alencar José de, Op.Cit. p.54 

(5) Ibidem. p.135 
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"Si tú fueses crietiano PE>ri;... Por é]Ué? pregunto él. Por 
qué? ... dijo lentamente el hidalgo. Porque ai tú fueras 
cristiano~ yo te confiaría la ~alvación de mi Cecilia ... 
Peri quier~ s!'lr cristianr1 ¡ exclamo él ... Arrodill;ite Peri. 
El indio r::ayó a los pie.:i del viejo caballero gua le 
puso las manos nobre la cabe::a. So cristilino i Te doy 
mi nombre. Peri bQsó la cruz de la eepnda que el hidalgo le 
presentó" { 6) 

Las heroínas de lae ob1·ae inJlHniutua. f.lL"@n de Alencar, tien.:!n que 

ser tratadaa con delicadeza y au belleza debe descrita 

minuciosamente, Cecilia eB una mujer natural cuya belleza se 

componetra con la naturulezn, ai bien ella no ind1s:ena su 

csrácter y personalidad la hacen participar de todo lo natural. 

"Loa labios rojos y húmedos parecían flor de gardeniu. de 
nuestra tierra, rociada pcr el sereno da la noche; el respirar 
dulce y ligero B9 evaporaba formando una aonrisn. Su tez, 
blanca y pura como un copo de algodón"(?). 

Cecilia so siente atraída por la selva y se identifica con la 

tierra americana. 

"Yo también eoy hija de esta tierra; también me crié en el 
aeno de eata naturaleza. amo eete bello paia¡ "(8) 

La narrativa indianista de José de Alencar tiene un sentido épico 

que reside en la visión que él tiene del indígena. Para Alencar el 

indígena representa el anhelado héroe de la sociedad de eu tiempo 

que busca recobrar pasado a partir del conocimiento de los 

hombrea que habitaban el Brasil antes de la llegada de los 

portugueses. El elemento épico de la obra alencariana indianicta 

(8) Alencar José de Ficyao Completa p. 252-253 
(7) Ibidem. p.41-42 
(8) Ibidem. p.270 
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radica en la presentación de:•l indi ge na. Alericar lo$ mueotra como 

verdaderos héroes quf!' representan una. coloctividad en lucha y quo 

¡)oseon un sentimiento poderono de amor a au tierra; Peri, indio 

ideal, fue creado como un valeroso y puro, representa a un 

vcrdndero mito heroico. 

Joaé de Alencar preaenta en obras indinniataa un gran lirismo a 

través del t:•atamiento de un len15uaJe poetizado. Kn 2.......§.uarani 

Alencar pone de manifieato su interés por la lengua poética y dota 

a sua personajes, principalmente n loa indígena~, de un lenguaj& 

especial a t't'avé-e del cual manifiesta au sentir. 

"El indio com.em:;ó en su lenguaje tan rico y poótico. como ei 
au dulce pronunciación hubiera oido aprendida de los 
amaneceres de au ti.erra o de las e.ves de la ::;elva virgen" (9) 

Eate liriamo se hace evidente en las relaciones que se dan entre el 

indigena y el portugués, principalmente en el plano amoroso o 

aentim~ntal. En O Guarani, Alencar presenta una viai6n lirica del 

indio que finalmente ae reduce a la aumiaión del guerrero indio a 

la virgen blanca amada; ~e procura dar una concepción sobre ol 

contacto en~re laa razaa. 

En O Guarani ee hace presente la ideal del mestizaje que aparece 

eimbolizando en el ideal de una armoniosa fuai6n entre la raza 

portufl\)eea y la indigena en el final indefinido de la obra. 

"La palmera arrastrada por el torrente impetuoeo huia ... Y ee 
perdió en el horizonte" ( 10) 

(9) Alencar José de, Ficcao Completa p.98 
(10) Ibidem. p. 276 
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I R A C E H A 

~.filllil .. segunda la novcln indianista de Joaé de Alcncar es 

una obra quo part.o de un hecho histórico: la fundación de la 

primera población portuguesa al mareen del rio Jaguaribe. El 

personaje principal del libro eo Iracema. una indiaena de la tribu 

tabajartt. y deposite.ria del aecreto dFt la preparación de la bebida 

de tupa; ea hija de Araquem el "pajé", el brujo, de la tribu. Ella 

conoce a Martim SoarP-s, joven portugués que ae encuentra herido Y 

perdi.do en la selva y lo lleva a su tribu en donde es bion recibido 

por el viejo paje Araquem. Iracema se convierta entonces en la 

protectora de Martim y ae enamora de él. Iracema al ver que Martim 

se siente nostálgico y triste por encontrarse lejos de los suyos le 

da la bebida de Tupa y ae entrega al joven portugués. Irapua, 

guerrero tabajara, celoso enamorado de Iracema se convierte en 

enemigo de Martim, él tiene un compa.f'!.ero y amigo indigena a quien 

considera como eu hermano: Poti, ea miembro de la tribu pitiguara, 

enemiga de loa tabajaraa, y su presencia acrecenta el odio entre 

las dos tribus cuando busca a Martim. Poti y Martim tienen que 

regresar a la tierra pitiguara. Iracema ae convierte en au suin y 

abandons todo par.._ ~eguit' ~ eu ~~I'C"sr.; elle r.o ce arrepiente pero 

Se nvergilf'!nza, sobre todo después de una batFJlla entre tabaja.raa y 

pitiguaraa. A partir de este memento la vida de Iracema sa vuelve 

una sucesión de ectoa llenos de felicidad, ella concibe hijo y 

aai su dicha aumonta. Martirn ti.:mft que partir a luchar contra 

tribus enemigas de los pitiguaras dejando B~la a Iracema. Ell~ 



recibe la viai.ta de su hermano Caubi quien la ha perdonado por 

habere~ ido con Martim. Iracema da a luz a su hijo justo en el 

mo~onto en el que ac da el triunfo de loo pitiguara~ sobre tierra~ 

enemigaa, Martim vuelve a ver a lracema cuEinrlo ya ha nacido ou hijo. 

A su regreso la encuentra al borde de la muerte, Ir~cema únicamente 

tiene fuerzna psra entregarle a su hijo, deepuóo cae muerta. Hartim 

y Poti la sapult.en al pie de una palmero.. El joven portuguF}s 

.regresa a su P•'."i.tria llová.ndoae a su hijo, Hoacir. Tiempo deopuéa 

loa dos regreaan, visitan la tumba de Iracema, y deciden quedar~e 

en tierra americanH, la tierra gua representa a la madre: Iracema

América. 

El argumento dol libre ee resume en la fundación de Ceará, tierra 

natal de Alancar, el amor antr'3 Iracema ~· liart!.m, el odio entre las 

naciones tabajara y pitigua1•a; y particularmente en la figura de 

Iracema en quien Alenc~r centr6 au interés, moldeándola ~ partir de 

la belleza fioica y espiritual, identificándola aiempre con la 

naturaleza. 

Iracema al igual que laa otrao obraa indianistas de José de 

Alencar guarda en au estructura y aob1•e todo on eu contenido loa 

elementos que juzs6 fundamentales en este tipo de obras. Ea un 

libro en donde predomina el eleme:lto aentimental, aunque no falta 

la nota heroica. Alencar reconoció quo fue en ~la obra en la 

que puao en práctica aue ideas sobI"e la li'tcratur-'3. n11cionel- José 

de Alencar fue un eect·itor cu.ya eocri tura se aeentaba en laa 

dcacripciones y es en !racema en donde mejor se aprecia mi estilo 

descriptivo, en el cual el elemento poético da una tonalidad 
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legendaria a la narración. Iraccma __ comicmza C"on una descripción 

poética del mar nordostino. Se deJ inca.. el e.2cennrio en el cu:ll ac 

van Ei desarrollar los hechos de la narración. 

"Verdea marso brc.vic...e de mi tierra natal, donde canta la 
jandaia en loa follajes de lFls palmeras ... " ( 11). 

En este marco sut·¡ge la figura de Ir.:icemr..1. qui~n ::demprf_,, se mantiene 

vinculada a la naturaleza. Los novelas indianistas, neaún Alencar. 

deben 1;ener una fuente histórico. debido a la relación que tienen el 

indianiemo y la novela histórica por el uso de ciertos hachee 

hiat6ricoa en la narrativa india.nieta. Ira~~ea una pootización 

sobre la ~undación de Ceará, Martim Soarea Moreno y Poti fueron 

participes del enfrentamiento entre loa portug-~e~ea y holandeseo 

por el territorio nordestino de Braail. El libro parte de un hecho 

histórico: la fundación de la primera población portuguesa en la 

región. En 1603 fundó Novh Lieboa, primer eataUlecimiento 

colonial en Ceará y. Hartim Soórea Moreno fue parte de la 

tripulación que comandaba Pero Coalho que llevó a cabo e~te hecho. 

En las obras indianistas de Joeó cle Alencnr aparece una haroina 

nitida que identifica con la bondad y la dulzura. Loa peraonsjes 

femeninos da Alencar son el reflejo de la heroína ideal del 

Romanticiemo: mujeres llenas de imaginación, euef\os y deeeoane de 

amar. 

Son mujerea que simbolizan el amor· y la.· ternura; éldeu1b.a dBtán 

llenaa de eenaibi) idarl. Aparecen como mujert::B b1Jllau y salvo.jea, 

(11) Alencar, Jos~ de "Iracema" en Ficcao Completa, p.1065 

c;u 
~~tm. 

TI.Sl'.S 
tf L\ 

ng DEBE 
8lSUHECA 



deponit.ariaa de la belleza dP ln l1"IT,ur1lle.:a. Hay una conetant11 

comparo.ción de ~ue cueJlidad~~s y rnf:l~Os fi!üco~ r.:on elemontos de 1"1 

1.atur.:i.loza. 

"Irucem.::i. J,:¡ 
mán negro que 
t.1lllc de 

\.'irg•'.Hl do los lühl(1.'3 de miel• t e11ia ul cabello 
la~ a.) n..:1 de J,:; ar1.nina y min al lu de au 

palmerr.:.. !:.:'.. P<.d1:-iar dt:J In jRtJ nn era tan dulco 
C'<..:nl".J su aonri8~1 rd ln vaJ.ni lla <::sp¿ircia el 
bPScJUO ~omo su .:iliento perfu.innd-.,·· ( !:!). 

La muJor indieena il]?arcco como un Dar importante y dnpooitaria de 

lu.s virtudtis de eu raza. Iracema es una persona importante en au 

tribu, ella r.u~rda el fJecru-r:o do la prcpnrución do ln. bebida de 

Pol"' otra parto Irncc.rma tra.-Jcend.ió no s..Slo como personaje literario 

sino también como eimbolo y ejemPlC' de lor'l jndígeria~; su image~1 

cobró importancJa y flH le J.der.tificó con el amor y la belJe2.a. 

"Lrunaban e eea laguna Parangaba, o lafflma de la belleza, 
porc;:¡ue en ella se bañaba lracema, lfl máa bella hija de la raza 
de tupa. Y deade eeoo tlcmpoo las mndree vonían do lejos a 
zambullir ~ sus hija!'! on 1aa aguas de la laguna de Porangaba 
que ttH1íu. la virtud de dar hermonura a l~s virganea y hacerlao 
~nadas por los tr4erreros.(13) 

En ~ h::iy slamentos que mauif"ieatan la nsimil.aci6n de la 

cultuca indigen.:i. por part.e de Hartim quien aparece como un 

conocedor de les coatumbres indi.aenaa. El aoumió la identidad 

indígena para estar m.--ia cerca de Gu amada y su gran amigo. Hartim 

recibe el nombre d5 Coatibo, hombre pintndo, e-. travea d<:? un rjto 

(12) .'\le~r. Jot:Jé de F.tcc;;no Completa.. p.1086 
(13) Ibldem. p.1110 
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"-Coatibo! exclamó tracoma. - Tú dijieto: y~ soy el 
suerroro pintado; sl guerrero dn la eepaaa './ el amigo. 
Poti dio a ~u amigo el arco y el tacilpe, que 
laEi arma~ nobh~s rleJ guarrero. Iraccum habia. 
tt;Jitlo para éi loo or.natoEi de los je fea ilu.at1·eo" ( 14) 

Aún cuando Martim !.nt.egra al mundo indígena no olvida '".llle él ea 

un cristiano y poi· lo td.nto difu~JOr del c.'ltoliciemo. 

Su comportamiento satá vin.;uluda a au rcligióri; ól r~present..'.:1 nl 

hombro curopao cristiano y ,_1us c!'e~nr.iaa lo ll/tJvan l\ identificar a 

la mujer. en cote CL\SCl ll. !!'e.Cerna, con la t.arnur3. l• 'l l amor. 

"El juvfln flUerrüro ~prendió en lti. religión de :::u C'-ladrt:o. on 
donde la mujer oa oímbolo dt:t te\. .. nurn y a:nvr · ( 15). 

El toma. de ld ovanaelizaci6n ebtti presente en la obrn indianist& de 

Alancar. Al rc.greoo de Mnrtim y au hijo a la tierra H.merica.na. éoto 

trae la misión da evangelizar; Poti, per3onaje que rep.1:oeonta 

amistad y la fidelidad, fue el primero en ccnvortirse al 

cristianismo. 

"Poti fue el primoro que arrodilló a loa pies dal 
madero aagrado , no permitiría que nadie máa lo aeparara de 
su hermano blanco. Debían tener ambos sólo Dios, 
como tenían un solo corazón" (16) 

Las obres indianistas d~ José de Alencar muestran difente~ 

costumbres de loa indígenas o ~ no ea la excepción, a lo 

largo del libro encontri-unoc una serie de fragmentos que dan 

testimonio de la alirnent!l.ción, vivienda, vestido y ritos de loa 

indigtJJdS. Por ajem¡.ilu t:tl rito <le lLl hospit.<tl.i<lad cubra impot•tancie. 

o. lo. llegada de Ha1·tim e la tribu tabaj.::l?:a, 

(14) Alencar, Joaé de Ficcao Completa p.1103 
(15) Ibicla~. p.1067 
(16) Ibidem. p.1116 
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relación entre las doa razae. La hospitalidad. identificada con el 

fuego, se manifiesto?~ cuando éete e!:I ence.ndido y ~e fuml:I. la pi.p:= 

entre A:t·aquem y H:trtim. 

"Bien.,,~enido. Fue Tupe qu ier1 trnjo ul huf•spnrl A ln cabañ.c.¡ 
de Araquem.- Dijo. El Paje posó la pipa al 
extranjero; ... Iracena encendió el fuego do l.fl 
hospitalidaC:. y trajo lns provinion;C!~ para cn.lr.1ar el ha.r:lbre 
y lr7i. ved" ( 17) . 

En Iracema. como las otras obrnn indianistas de; Jonó de Aloncar 

la lengua indiscna, ea decir el len~uaje con que se comunican los 

indlgenaa, es una lengua rica en im5gonea que recosen de ln 

naturaleza; poseo un estilo figurado que enriquece a la obra. José 

de Alencar dotó a sus personajef.1 de un lengua.jo propio utilizando 

conatantement~ vocablos indígenas, púrticulnrmante de la longua 

tupi-guaraní. De hecho, Alencar consideraba qu~ el uao de la lengua 

indígena ara la forma máa adecuada para darle carácter nacional a 

la literatura. Segtín nfirma f;l mismo, flie en oata obra en donde 

vertió, a partir del lenguaje indígena, la poesía braoilofia. 

En Iracema A1encar presenta un asunto lírico travea do la 

relación sentimental que so do entre Iracema y M~rtim. Se da un 

sentido especial al contacto entre laa ra:!:aa, a la fueión dtt 6atas 

en la formación del hombre braaJleño a partir de estu unión. El 

asunto fundamental de t.:sta novela es la unión de Iracema y Martim, 

la cual !r.i.plic6 el .:r·_;,r¡,;.'..:r.ic!1.t.o del 1110!:.ti;;:;,¡je en fü:uall. De le. 

relac.ión ent.re le vlrgrm indiff'-"'n.9 y el joven ¡;ort.uguO.a n.:ic16 el 

primer mestizo brasileño, a gui1m se llamó Hoacir, hijo del dolor. 

(17) Alencsr, José de Ficcao Completa p.1068 
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Su nombre ae cumple en la mucl."t.t> de lracem~. no aoi t1n Mnrtim que 

rn~nificst:a su amor y veneración por la t.i~rra indígend.. Hart.im 

muest::·a nu grat:t;ud por h-'iber <-ncontrcdo la feli.1.;1.dad eu ln tiP.rra 

americana, en dondr:t tnmbi~n ha procrearlo al mentizo brasileño. 

"El gucrre:"'o blanco es -f~Uz. lCJ t"e11cidad nació para él 
la tierra de las _r:: 1 i:ilm•::!l.'as~ qu¡.-_- tienen ;:,._roma <J VAinilla. 

y !"ue generada t-:r. lu s.:c~r=;!·~ de tu raza, qu~ ti.enr:> en 
el rostro Al color de l. sol. El guerrero blanco no quiare 
otra patria~ sólo la pa"trin do su hijo y de su corazón" 
(18). 

En lra,::~~ac da un:::i concepción mítica de América, en este libro 

aparece la fusión de las razas indígena y ~urope3 como el 

acont13c1r.1iento '}U'.' C!'E:Ó Ul hombre u.mcricano. E.3 ir:'lporttlnte 

mencionar quo I~~CflllLCS un acrótitico de América, de tal manera que 

~aparece como la tierra donde aurge el homb1·0 amoricano. En 

h•acpm<t el i;i.dlo. el portugués y su deacenUiente: el mestizo, 

armonizan con la tierra amorlcana y aon cil mismo tinmpo América. 

(18) Alencar, José de F!ccao Completa. p. 1101 



illt!.r.JJ .. ü.!"'2.• la torcerll novHla indianista. de José de 1\lencu.r--. tiene 

por e~Jcenario el territorio braoildlo antes del doscubrimiento. 

PcrtenPc<: a la t.ercec-.1. etfl.Pa de ln producción alen~ariana y es lo. 

continueci6n de l.:i. trayectoria empe::ada con la.3 anteriores obras 

ind!anista..'.'.l. Ubit:J~.J.ilt:ü_t.t·ata el tenia del indígenu sin mezclar en su 

desarrollo a ningUn personaje portugués. Se adentra en el argumento 

situando a los pel'aonajes en unn época anterior f.1 lo. lleanda de loa 

portuguesr~s, Ubiraj:i.ra OD un indígona araGuaia. nomb1•e de 

~1uventud ea Jaguaré; en Ja selva conoce a Araci que pert.t"nece a la 

tribu tocantim y se o namoran. Jaguarci eztá en Ju .oelva ~n bu~"Cil de 

un rival a guion vencer para poder ser guerrero. Encuentra a Pojuca 

con guien lucha durante un largo rato para demoetrar quien ea más 

fuerte y villii:nte. Jaguare gana y se proclama asimismo Ubirajara, 

el at:f\or de las lanz.aao lleva a Pojuca a su tribu pare que cuento 

comó fue vencJ.do. Camaca., padre do Ubirajara le d.!i el arco de jefe 

de la tribu y el pueblo reconoce en Bl a. :::u nuevo jefe. Pojuca pJdo 

a Ubirajara la muerte en un combate par.;i morjr ccn honor. Sigulendo 

las tradiciones indigunaa Pojuca recibe a la virgen de la tribu 

para que la Dancre guerrera prosiga. UOi:?·ajara cede a Pojuca a 

.Jundira, l:t. mu.je:· que es eu novia }" qulen lo ama por sobre todo. 

Por oat.e amot.' rechuza R Po.iucn <J,ul.nn ):<>. '='':"~:rrendc y a.co;.:.t¿¡ q<..1~ no 

ee entregce a él. Ublrajara parte en busca de Aracj y ee recibido 

por Itaque, p:i.dre de Araci. Siguiendo lae costumbrea indigena:'..I de 

la hosFitalld1Jd recibe el nombro do a1J.l:'andir pan.1. no revelar ou 



vino en buoca de ella '/ le pid": c¡u~ lo l:tcorr.par~e par.:.- d('·~ir~i:elo ·'3 

Itagu~ quien le n .. r>?pt.a como un mit~mbro m,1~ u~ t.-m cnbai1~. tn,irnja.i::·u 

c:orre:pponde ni:-vien<lolc: íie lment.e a Itaqu1: . 

. Ja.ndira si;· encuentra ..:-on Araci y se reclaman f-:!l d<.'r~cho d•"'l ;lm')r do 

Ubirajarn. En la trihu tocantlm ol ,::;im.,.r de Araci t.r:nia que 

dicputadc. por 103 jóvBnes r;uerrerns. Ubirajara vE::ncP. t"Jn las 

clivar.sas pruebas. Una vez que ha ganado reveln Ite.que su 

identidad y asi el viejo gue fue él quien vencio a Pot.uja. BU hjjo. 

al que cree muerto. ttaque le da la lib".:rtud a Ubirajara diciéndole 

que le seguirán guerreros que vengar la muertE1 de ~u hi~to. 

Ubirajara se despide de Araci y parte. después las tribus ee 

declaran la guerr~. Al ll6gar su tribu Ubirajara le da su 

libertad a Pctuja par"J que pueda luchar al l:s.do de !os suyco. La 

tribu Tapuia declara la guerra a loa tocantims y también a loa 

araguaias; !taque y Ubirnjara acuerdan que se enfrenten p~imero la 

tribu tapuia y la tocantim para qua los nraguaiae oe enfrenten a 

loa vencGrcloren. La tribl.t tocantim vence "'!l primer 

enfrantamiento a loa tapuiaa, sin embargo la guerra no acaba y 

Ubira~iara propone a Itaque unirse para vencer a la tribu tapuia.~ 

eate acepta y juntas lac dos tribus logran ironcer. Arac! y Jandira 

se unen pai,a servir corno esposas a Ubira,jo.ra quien se ha convertido 

en el jefe de las doo tribUE:! que finalmente forman unc1 sola; l:i 

tribu de los ubirnjaraa. 

enriqu-:iccr su ob1·n indi.:i.nhsta. La noveld. ewtá llena de poeaie y 

sobre todo de heroismo. en ella Alencnr trató de s.intoti7.ar el 



trabc'ljo realizado a11 obruo indianistas anteriores Debemoo 

recordar que Ubiraj;;ra pertenece a la etapa final de la obra de 

1.1leneuritina y, aunque no contriltuyó grandemente al crecimiento del 

indianismo oí ejemplo del progreso d~ lee catudioa realizados 

por Aloncar pnr3 hacer proflporar al indianiemo literario. En eeta 

novel.'l eatá prooemta la rccuperaci6n del pass do mi tico ._.n el g,u~ 

busca José de Alencar apoyar el surgimiento del hombre bra2ileño. 

Ubir~j1!1:A·~s una obra en la que Alencnr reunió loa elementos 

eetructuralea Y temáticos d9 la narrativa indianista propuestos por 

él mismo. Aqui la selva ~urgo como escenario propio de loa 

peraonajBo. indigenae originarios de eetne tierra6; la naturaleza 

en tote.lidJ.d ea repreeent.a travéa de un~ deacripción 

majestuoaa en toda la obra. Asimiomo lea coetumbrea Y lae 

tradiciones de loe indígenas apnrecen llenas de vida, repreaentadaa 

a partir de ric&s imágenea que ee complementan con loa sentimientos 

y loe valorea de loe indisenae. En Ubirajara el rito de la 

hoapitalid~d cobra importancia en tanto a partir de la llegada de 

Ubirajara a la tribu toc~ntim ee inicia una relación entre laa dos 

tribus indigenaa. La hospitalidad. identificada. con el fuego, ee 

manifiesta cuando éete ea enc~ndido y ee fuma la pipa ~nt~e Itaque 

y Ubirajara.. 

"Jacamim~ PI"epara lu pipa del gran jefe para que él y el 
extranjero cambien el humo da la paz" {19). 

(19) Alencar. José de "Ubirajara" en Fic9ao Completa, p.1157 
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Son diversos los aapectoa gue rcpresi:::-nte Alcnca!:' de la religión Y 

laa costumbres de loa lndisonns. En relación a las .::reenciaa 

religiosas aparece la figura de Tup.:i.. a portir de él se determin<1. 

el origen heroico de la tribu arag-1.1nia. de la que es miembt·o 

Ubirajara. La :i.mport::i.ncia de tupn en Ubiraj~ ee hace presente 

cuando .Jaguaré agradece a 'l'upu el haber-lo hecho -el jefe J.e los 

araguaiae y convertirlo en Ubirajarn, el señor de laa lanzas. De 

hecho se utiliza la 'figura de 'l'upn po.rn hac"r reaaltor, n t.ravéa de 

él, el valor da la tribu. f\dr;;míe ne confia en su protocción ya que 

se le considera el cr~ador de loe hombrea. 

"Haa Tupa. caneado de oir celebrar en todaa la.e fieatae 
el nombre de Pojuca, como vencedor. le prestó eu fuerza a 
Jaguaré, el máa grande guerrero que ha piando la tierra" (20). 

En e&te libro Joeé de Alenc:ar nea preaenta a lA. divinidad indígena 

relaciona.da siempre con un<'l idea sublime que se mBnifieata en sua 

tradiciones y culto m6a quo fervoroso. 

Laa heroínas de laD obrao indianlat&a alcncarianas eon trntadas con 

St'an delicadeza, son descritas minucioeamante y eu belleza siempre 

es identificada con ln naturaloza. 

En Ubirajo~ aparece Jandira, a quien ee identifica con la dulzura 

y la fidelidad, ella es ln que fabrica miel, su nombre ea el de una 

abeja. su belleza y sentimion·i;oa eon comparadoe con la propia 

nat.uralcz3. 

(20) Alencar, José de Ficcao Complota. p.1147 
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"Al radiü.r la luz r.m ~l cielo, .Je.ndiro abrió sus lindoa ojos 
negros. Su canto f11t.• ol primero gne ealud6 al dia que nacía" 
(21). 

El ctro personaje ft,menino d.Pl libro ea Araceli, la entr.:illa del 

día, ella repret:ient.a ln lu::. :,· la luchu por conoeguir lo que 

Su belloza, al igual ~iue flU~ virtuden y cnractcri.r::iticaa siempre 

comparadas con loe e lcnmtoa dG la naturale~n o bien con anirnalfls de 

la eelvn. 

"La linda cazadora emprendió la carrera por la inmensa 
cempiíla .. ·. Hás la v lrgen e.le los tocantina corria como ñandú en 
ol deoil:!rto" (22). 

Da hecho la mujer indígena en la obra alencariana indianista cobra 

gran importHncia y & ella aon reaervadaa ciertas actividades 

auatancialea para su cultura. Por ejemplo ea en la mujer en quien 

se deposita la responsabilidad de fecundar la tierra, en relación 

con la agricultura. 

"Entre los hijos de la aelva, la siembra debia hacerla la 
mujer que tuviera muchoa hijos; porque ella tranamitia a la 
tierra su fecundidad"(23). 

El aapecto lirico vinculado a la relación amorosa aparece en 

Ubirajara cuando éste se anama1~a de Araci y lucha por su amor pare 

finalmente unir dos tribu~ indigenae que se encontraban en guerra. 

Este aspecto lírico en las obrae indianistas alencarlanas se 

intenslficn presentando el desarrollo <le lu obra en un grandioso 

panorama en el cual los sentimientot.1 de loo hombrea afloran y se 

(21) Alencar, Joaé de Ficcao Completa p.1149 
(~2) Ibidem. p. 1141 
(23) Ibidem. p.1165 
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tornan máe vigorosos. Los sentimientos do los indigenas van más 

allá de lo merlll11F:nto:? íic:i.co dando rienrlf.1 auclt.a a la sensibilidad 

expresa.da en un lenguaje especial, lleno de imágenoa recogidns de 

la naturaleza que den a ltt. obra un ,,.~~tilo poótico gua ln enrisuece. 

"Por eso Jandiro. está triste; el wnor dE:l gi.ierrcro huyó de 
ella y la dejo sol~ r.omo la ñrunbú, a quien compañero 
abandonó" ( 24 ) . 

No aólo ee manifiestan loa sentimientos de trir;teza y dolor; la 

felicidad y el amor también ea e:r.:.preaan y se hacen presantea para 

dar vida a la obra. El amor eetá preaente en aua diforentea 

manifeatacionea; ee reconoce en el indígena la capacidad da amar, 

la cual ea con:t'irmada por el pro¡::io ind:l~ena través do un 

lengua,ie poético referido siempre a la ne.tuJ:•aleza. El amor conyugal 

(hombre-mujer} baBa fundo.mentalmente el respeto y ln 

admiración. 

"Si Ubire.jara hubiera roto ln liga de Arnci* ella serie. su 
esposa y nadie· ln arrebatarla de aue brazao5. Has la virgen 
tocantim no puodo abandonar la cabafta en donde nncio sin la 
autorización do ou padre" (25). 

Alencar rt:isalta el ce.piritu eaen~ialmonte guerrero de Ubirajara aai 

como su constante preocupación por luchar. Preoenta por medio de él 

loa valores del indigena, identificándolos con ol coraje 9 la 

do~trc=a "..! •1!1 espirit.u indomable. 

( 2·1) Alencar, Jooé de Ficcao Completa p.1167 
(25) Ibidom. p.1178 
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"'Yo ::~oy Jaguar•.:._ hijo <le Camac-.:t., jeú~ Ll1::? 1.a vc.1::.Pnts nación de 
loa ar3gi.1u.ias, que vic:-ie d.-:i lejos e-:1 busc<.J de l.:t tierra de sun 
pudreo. ·Mi fnmú corr¿• por las ttiJ-,:1n cor.10 el me,;ot' Cr.l.Zador de 
la 8elvn. Hd~ Jaguaré d-=uprecl.a ]:t i'nmn de ca?.ador; 01 quiore 
un nc.mbre ds guerra, gue habl.:! a l.ns nnciontH1 de la fut.:•rzn 
de su br;,\7.0 y hag.:i. t.emblar il loa m<Jn bravo~" t 26) 

f.E~.inra C8 un libro poético y rr.unic.:.ti que nou mue:.;tra un Bt.~asil 

mitic•.:i. en el que bny ~rD.ndea el..::mentos epopi§yicos. En est.a abra el 

ptronaJe principal repre!le:nta a uno colectividad, en eote caso 

Ubira.jara ea la figura en la cual podemos ver al indigena en 

general y, particularmente 9U eapiritu guerrero. En UPlr~~.J:!! el 

indígena tiene la idea de e~r guerrero para d~moatrur su v~lor y 

grandeza. Excluido el elmento europeo, en Ubiz::n.iar.a se reconoce él 

indigena como legitimo habitante de la tierra americana Y se le 

presenta en eu estado primitivo, on contacto con la naturaleza e 

identificándoee con ella. 

(26) Alencar, José de Ficoao Completa. p. 1142 
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La tranñición. del indio cooo personaje histórico. propio d~ 

lna crónic<:\s del doacubrimic..nto. en pereonuje litorn.rio se originu 

en el mom6nto en que aparece la nl:!ceoid~cl del conocimionto del 

indio y de su culturo. como elemf4ntos propios para la clabu[."aci6n de 

una literatura de carácter nz:.cional y oriE!i.nal para lau nuevao 

naciones, deapuéa de loa movirnientoa de independencia en Amórica 

Lo.tina. 

El indigona eurgi6 entoncea como tama y peraonajc del 

Romanticiomo, dando origen al indianiemo, ante la necesidad de 

crearle un pasado mitico al hombre americano. 

La literatura del aiglo XIX sirvió como medio pora moldear la 

coneciencia nacional creando uHi un eontimiento de tradición, y 

cou-.o ningún pueblo y ningún individuo pueden vivir ain antepasados" 

la independencia trajo para loa literatos el ambiente nativist.a y 

éstos ae dieron a la tarea de buacat• el antepasado más pró,::imo y lo 

encontraron en el lndigena. Se cre6 así una producción literaria en 

la que el indio fue el centro o elemento principal de la obra. En 

esta narrativa ea procurá la glorlficaci6n del indigena y 30 le 

trata con eimpatia, además se presentan las costumbres y la 

historia se desarrolla on un escenario natural. 

El nocionaliamo literario, que surgió con el Romanticlomo, ae 

caracterizó por la lndepcntlencia intelectual quo lmp'!.icó la toma de 

consciencia de las élites y de la incorpo~ación <le una temática 

nacional los aéneros literarios. Laa élite~, que no tienen 

pasado. crean al hi'!ro>J; y buacnn su or.\.g,en, esto impl!c6 que la. 



li tor-aturA. rornán't-ica, ;¡ part icu l~"lrmRnte o! indianism•:i, Bean el 

recinto Pn el qu~ lu nueva clHe<: BOcial SiE• cn~uontre representada. 

Los primf'W03 trcin1" . .:i. o.ñca del aiglo XIX el pensamiento crítico 

en Brasil giró ali:ed~ñor de ln idDa de nllcionalida.d y del carácter 

de ll:~ litoratura que ee pr~ducía. fil interés por lo n.i.cional estuvo 

ligado a la cuea~i6n dH la originulld¿d on la literatura brasileña 

aoi como a la de su autonomía. 

La idea de nacionalidl:!.d y orisinalidad en la litera.tura brasileí'Sa 

eurgi6 un procono avolutivo que creó tradición entre loe 

eecritorea, deede la Arcadia hasta el Romanticismo. El romanticismo 

braailefio tuvo un sentido predominantemente necionalieta. Eete 

nacionalismo surgió en la ópoca de Joao VI y alcanzó más auge 

la independencia por lo que loa eacritorea románticoe buscaron las 

fuentes originales de la literatura y la cultura braaileflae. 

Entre 1808 y 1836 la tendencia indianista ae fue transformando 

en nacionalismo, en un primer momento surgió a ~artir del 

sentimiento antiluaitano y máa tarde el ideal de una cultura propia 

lo intensificó. El movimiento indianista remontó orjgenea a la 

época de la colonización y de esta rn.9.nera transformó 

nacionalismo, en el momento en que llegó la independencia. 

Durante el Romanticismo la intención de loe escritores es 

rehabilit.ar al lndigena como legitimo habitante de la tierra 

con~uiatada. Fue considerado como el auténtico antepaaado del 

hombre braailefio. Loa eacritor-ea románticos como José de Alencar. 

conoideraron los siglos de colonizacicm la Edad Media de América y 



ttl lndíeenu ln anti!JtlP.dacl del .. "'!"ontir.onte ¡>0r lo que nu culto er~ 

volvió eje íundwnental de eu obru literaria. 

El india.niE"mo no iue una cor.riente creada por el Roll'..anticismo, 

si biec durante éet.e se cnnoolidó. tiene su origen en la 

imaginación popular, en donde al ind:io :-epresenta el aenT.:lmiento 

nacional. El indic.1.niCmo ae convirtió lo. rf::spuesta que la 

literatura dio a quienes dee.f3abr:in nncionaliza:-ln; de eata manera ol 

indinniemo ae convirtió en la realización del carácter nacional do 

la literatura. 

La obra de JoBé de Alencar sintetiza laa ideas de eu época y 

logró establecer, no sólo la conceptualización eino también en ln 

práctica, el ideal de la oociedad de ~u tiempo. Alencar lo~ró, en 

el momento de la creación de la novela y la literatura braeilefla, 

introducir una temática que con el tiempo han adquirido gran 

relevancia ya que ofrecieron importantes elementos que dieron 

carácter nacional a la literatura brasileña, volviendoae aei el 

auténtico creador de la narrativa en Braall. 

Ln propuesta final del indinniemo romántico es el meatizaje; 

la creación de una sociedad y una cultura mestizas. 

Al retomar al indio como personaje literario y encontrar en él el 

origen del hombre americano, en unión con el europeo, surge el 

mestizaje y, el indigena ea vuelve entoncee el elemento fundamental 

en la conformación de una literatura y cultura rl.~ caracter 

nacional. 

El indianiemo poaoyó l.\n eetímulo interno, qu~ procedía del 

na.cionaliamo, tan fuerte que cuando devino el Romanticismo no 
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desapareció aino que ero! transformó en otros movimientos t3.lt:e como 

el eertaniacno, el cabocliomo y el regionalismo. 

Ademáa tomó ot1:0 mati::: en este siglo evolucionnndo hacia una 

verticn~e literaria que abarca ~lgo más que loa elementos propios 

de la literatura indianista, ya que toca aspectos politlcoo y 

económicoa que procuean la reivindicación aocia.l del indígena. 
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