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 I

 L OS INTERCAMBIOS ENTRE LOS CAMPOS DE LA SOCIOLOGiA y de la historia son tan
 antiguos como el surgimiento de la primera en el siglo XIX. Recordemos que
 en su nacimiento -mas en Comte y Marx, menos en Durkheim y Weber-,

 la sociologia poseia una perspectiva hist6rica fundada en la diacronia. Es cierto que
 desde entonces siempre hubo una lucha velada por la conquista de territorios en fun-
 ci6n de la pulverizaci6n disciplinaria del saber propio de la modernidad (Wallerstein,
 1996; Santos, 1996). Desde un punto de vista eminentemente te6rico, la historia siem-
 pre necesit6 nutrirse en las ciencias sociales vecinas. Disciplina fragil, de vocaci6n
 empirica, parecia destinada a colectar datos para que las disciplinas mas maduras, como
 la sociologia y despues la antropologia, elaborasen las sintesis.

 La explosi6n de las fronteras disciplinarias en las ultimas decadas ha mostrado, a
 quien lo quiera ver, los prejuicios subsiguientes de los aislamientos en nichos. Cienti-
 ficos sociales que consideran la perspectiva hist6rica en sus analisis han llegado a re-
 sultados sensiblemente superiores que aquellos que la desprecian, y los historiado-
 res han buscado, sin culpa ni sentimiento de inferioridad, en las matrices sociol6gicas
 la inspiraci6n para los mas diversos objetos.
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 Ante la imposibilidad de rescatar todas las referencias para una discusion de este
 tenor, tratare de deimostrar mi argumento de que las perspectivas sociologica e hist6ri-
 ca se ilurninan, valiendome de las reflexiones de un sociologo especifico, Norbert Elias,
 a partir de un estudio de caso.

 La recepcion de Elias en Brasil, como en el resto del mundo, es tambien bastante
 tardia. Su libro clasico, La sociedad de corte, fue traducido al portugues apenas en 1987.
 Elproceso civilizadorsali6 en Brasil en dos volumenes: Una historia de las costumbres (1990)
 y Lafbrmacion delEstadoy la civilizacion (1993). Los primeros textos criticos fueron pre-
 cisamente los prefacios a estas obras, en los que se percibia un mal entendimiento del
 pensamiento eliasiano en su totalidad. Como ya lo comente en otro lugar (Malerba,
 1996a), el autor del prefacio mutilaba el pensamiento de Elias, proponiendo que se
 "apartase" de 1e lo que habia de interesante -como el supuesto inter6s del sociologo
 por temas "marginales" o "mienores", que lo hacia un "padre" o "precursor" de las his-
 toria de las mentalidades- y se despreciasen equivocos tales como las nociones de
 proceso y continuidad, que serfan distorsiones causadas en funci6n de la creencia de
 Elias en la noci6n de progreso.

 Pero parece que esta lectura tergiversada y fragmentaria no ha tenido seguimiento,
 afortunadamente. Unas cuantas pero consecuentes ex6gesis de Elias han surgido en
 el escenario intelectual brasilefio (Santos da Silva, 1997; Gebara 1998b). La presencia
 cada vez mas determinante de Elias se puede indicar con la realizaci6n del III Simpo-
 sio Internacional: Proceso civilizador, educaci6n, historia y ocio, realizado en la Uni-
 versidad Metodista de Piracicaba del 10 al 13 de noviembre de 1998. En los Anales del

 evento, ya publicados, se percibe el inter6s de educadores, historiadores, psic6logos,
 profesionales del area de educaci6n fisica, soci6logos y antropologos, por los caminos
 abiertos por el pensador alemain.

 Creo que otro buen impulso a la divulgaci6n y el debate en torno de Elias sera la
 reciente publicaci6n del nimero 2 de Didlogos, revista del Departamento de Historia
 de la Universidad Estatal de Maringa. En ella consta una secci6n de "mesa redonda",
 donde se publica un articulo inedito, seguido de tres comentarios. En ese mismo
 nuimero, hay un articulo del profesor Carlos Antonio Aguirre Rojas (UNAM), titulado
 "Norbert Elias: historiador y critico de la modernidad", donde se trata de ubicar al pen-
 sador aleman entre otras importantes matrices historiograficas del siglo xx. Los co-
 mentarios a este texto son polemicos y prometen explicaciones (Aguirre Rojas, 1998;
 Santos da Silva, 1998; Gebara, 1998a; Reis, 1998).

 II

 En las reflexiones que siguen, basadas en una investigaci6n sobre Brasil en visperas de
 la Independencia (Malerba, 1997), procurare hacer evidente cuanto se enriquece el
 conocimiento hist6rico en la sfntesis propuesta por la sociologia figurativa, tal como la
 inici6 Norbert Elias; y al contrario, a partir de la misma referencia, cuanto podra enri-
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 quecerse el conocimiento sociologico en general a partir del momento en que pase a
 atribuir su peso real al caracter diacr6nico de las relaciones sociales.

 El ejercicio que hare aqui sera el de desconstruir lo que tanto me costo edificar.
 Tratare de presentar un making ofde la obra con la intenci6n de realzar la presencia de
 Elias en su arquitectura conceptual. Despues de presentar el contexto historico de la
 llegada de la corte de la familia real al Brasil en 1808, paso a discutir un tema central
 de mi argumento y bastante candente en las ciencias sociales en general, que es el de
 las representaciones. Tema comun para antropologos, sociologos, psicologos, lingiiis-
 tas, historiadores, ha obligado a todos estos profesionales a dialogar cada vez mas entre
 si. A proposito del concepto polisemico de las representaciones, procurare trazar un
 paralelo entre las matrices te6ricas de Elias y Pierre Bourdieu para poner de manifies-
 to las proximidades y las distancias entre ellas, una vez que el concepto de representa-
 ciones se elucida en otro, mas amplio, que es el de habitus. En las secciones siguientes,
 trato por lo menos de esbozar los capitulos de la tesis como fueron construidos y la
 incidencia de la sociologia de Elias en su estructuraci6n.

 III

 La historia que yo pretendia contar al empezar a escribir mi tesis comenzaba con el fin
 del viaje que hicieron el principe regente de Portugal, su familia y parte de su corte a
 la ciudad de Rio de Janeiro a finales de 1807 y principios del afo siguiente. En esa
 ocasion, fue razon de Estado y sentido de la sobrevivencia el ultimatum dado por
 Napole6n Bonaparte, que para entonces habia hecho que se postraran ante el practi-
 camente todas las principales casas dinasticas de Europa y que sentia en el pequefio
 Estado portugues una amenaza para nada despreciable en funcion de su posicion es-
 trategica de emporio comercial y aliado historico del imperio britanico.

 Las memorias de estos acontecimientos son folkl6ricas. Se cuenta que la escuadra

 portuguesa, salvaguardada por los ingleses, lleg6 a ser vista por las tropas invasoras
 comandadas porJunot. Ese viaje unico, y sin prevision de regreso, duro trece ainos y
 alter6 definitivamente la relacion entre la metr6poli y la colonia, haciendo que se in-
 terrumpiera un tipo de dominacion que perduraba desde el siglo xvI. Portugal pasa-
 ba por primera vez a recibir 6rdenes emanadas de Rio deJaneiro.

 En este breve e intenso lapso se inscriben cambios historicos cuya importancia to-
 dos tienen en cuenta. Es el momento de un reordenamiento de fuerzas politicas y
 sociales, cuya resultante sera la formaci6n de las elites dominantes y dirigentes de la
 nacion que alli se fundaba y de su contrapartida institucional: la construccion del Es-
 tado brasilefio, que fue concebido monarquico y asi se mantuvo durante casi todo el
 siglo XIX.

 La estancia de D.Juan en Rio deJaneiro desencaden6 asf dos 6rdenes de transfor-
 maciones. La primera, el reordenamiento politico-juridico del pais, y otra, intrinseca-
 mente ligada a la primera: los resultados del encuentro de dos configuraciones socia-
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 les distintas: la sociedad de la corte portuguesa, migrada con la familia real, y la socie-
 dad fluminense que la recibi6. Esta ultima tenia en la cispide de sujerarquia social a
 los comerciantes de "trato grueso", que se dedicaban al comercio internacional de ge-
 neros tropicales y al trafico de esclavos, y que extendian sus redes a otras activi-
 dades, como el abastecimiento interno y el sistema de cr6dito. El primer abanico de
 transformaciones fue el foco de atenci6n de la historiografia del "proceso de Indepen-
 dencia", siempre dedicada a sus aspectos mas "oficiales": la historia politica tradicio-
 nal, atenta a los pormenores de la diplomacia internacional y a la instalacion del apa-
 rato de gobierno. Dicha historiografia no tuvo mucho en cuenta cuan estrechamente
 ese objeto que ella privilegia se entrelaza con el segundo orden de transformaciones
 indicado, el que se oper6 en los habitus de ambas formaciones sociales, la de los resi-
 dentes de Rio de Janeiro y la de los advenedizos.

 Mi objetivo principal fue construir una narrativa historica en la que se articulasen
 esos dos aspectos de la historia de la fundacion del Estado brasilefio, lo cual implic6
 una serie de opciones te6ricas, presupuestos sobre el hacer hist6rico que dirigieran la
 investigaci6n y la explicaci6n, con consecuencias en el plano de la interpretaci6n y de
 la narrativa. Aunque sucintamente, procurare explicar aqui las lineas generales que
 ordenaron la investigacion y la elaboraci6n del texto.

 La tesis central que sustento es doble: primero, que el encuentro de la corte migrada
 con la elite economica de Rio de Janeiro desencadeno una transformacion sensi-
 ble de las practicas sociales de ambas, en el sentido de una "europeizaci6n" de las ma-
 neras de los residentes aqui y una adaptacion de los habitus de la corte, tanto en lo que
 respecta a la reglamentaci6n de la vida palaciega -la etiqueta que se debia seguir-
 cuanto en las formas de sociabilidad cotidiana de la poblaci6n como un todo. Segun-
 do, que este aspecto "civilizatorio", marcado por la expansion de las redes de interde-
 pendencia -que ligaba a los individuos en situaciones de afinidad de intereses o
 de conflictos inconciliables- fue decisivo en la redefinicion de los cuadros de las elites

 dirigentes y, en consecuencia, en la formacion del Estado brasileno.

 IV

 De acuerdo con la idea de que todo historiador debe contar una historia, y contarla
 bien,1 construi un enredo bipartita, segun aquellos dos 6rdenes de transformaciones
 que conforman las dos partes del trabajo, a las cuales denomine "El estado del Ser" y
 "El ser del Estado".

 La referencia primera, por asi decirlo fundadora de toda la arquitectura te6rica de
 mi tesis, esta en Norbert Elias. Su presencia es manifiesta no s6lo en los indices mas

 I Aqui me baso en el planteamiento filos6fico del tema de la narrativa de Helio Rebello Cardoso Jr.
 en diferentes trabajos. Para este autor, la tarea narrativa esta iluminada por el trabajo concomitante de
 reflexi6n dirigido a la elaboraci6n de conceptos y generalizaciones hist6rico-causales, la tarea te6rica;
 ambas deben convergir en la narrativa hist6rica. Desde este punto de vista, la narrativa debe ser
 considerada como un tema primordial en la teoria del conocimiento hist6rico, manteniendo por lo
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 visibles, sino en la propia divisi6n de la obra en dos partes, una que privilegia el anali-
 sis de transformaciones y estados del ser social -una palabra cara a la sociologia de los
 habitus- y otra dedicada a la recuperacion de las redes de interdependencias que
 configuraban la sociedadjuanina en el momento de la fundaci6n del Estado brasile-
 no. El lector de Elias podra notar su fuerte incidencia a lo largo de toda la narrativa. Los
 capitulos sobre la etiqueta de la corte en el nuevo escenario de Rio deJaneiro, particu-
 larmente el primero y el tercero, tienen su filiaci6n en el analisis psicogenetico crea-
 do por Elias en el primer volumen de su proceso civilizador; en cuanto a la segunda
 parte, dedicada al "ser del Estado", es tributaria de la investigaci6n sociogenetica, a
 traves de la cual el soci6logo interpret6 el proceso de formacion de los estados occi-
 dentales. Asi tambien, el entendimiento de corte y de sociedad que empleo, con todos
 sus desdoblamientos conceptuales -redes de interdependencia, representaciones,
 equilibrio inestable del poder, etiqueta, etc.-, tiene como referencia el estudio
 de Elias sobre el "tipo ideal" de sociedad de corte que el privilegi6, el de la Francia de
 Luis XIV.2

 V

 Un aspecto esencial de las sociedades de corte exigi6 conocer el tratamiento a el dado
 por algunos cientificos sociales: aquello que Ervin Goffman llam6 la "teatralidad" y
 "dramaturgia de la vida" y Georges Balandier, "teatrocracia" es un elemento central,
 sobre todo en la primera parte. Goffman (1975:71) cre6 un modo de comprension de
 c6mo los individuos actuan socialmente como actores, desempenan un papel social a
 partir de las expectativas que tienen en la construcci6n de la imagen social por la cual
 desean ser reconocidos. El segundo, mas preocupado por la dimensi6n del ejerci-
 cio de poder politico a traves de los elementos dramaticos que lo legitiman, donde la
 fuerza y la raz6n serfan insuficientes, afirma la capacidad de la teatrocracia de regular
 la vida cotidiana de los hombres en colectividad (Balandier, 1982:71). Si ambos se
 valen de la metafora teatral para la investigaci6n de las relaciones sociales en general,
 es unanime el entendimiento de que a las que mejor se aplica es a las sociedades de

 tanto un lugar de "interioridad" en el trabajo del historiador. CfJ Cardoso Jr., 1996:179-188. Vease
 tambi6n Cardoso Jr., 1991:125-147. Tambien Ricoeur, 1998, tomo 1. Tal vez el autor mis importante
 en el pensamiento de la fundaci6n fenomenol6gica de la narrativa hist6rica, que recusa definitivamente
 la equiparaci6n de la escritura hist6rica de textos de ficci6n y literarios, sea David Carr. Cf Carr, 1991.

 2 Cf Elias, 1990, vol. 1, 1994, vol. 2. A quien le interese un tratamiento de las principales categorias
 creadas por Elias, v6ase Elias, 1980. El estudio sistematico de la obra del soci6logo aleman me permite
 pensar hist6ricamente a partir de sus categorias de anailisis, hasta el punto que puedo prescindir -y
 seria incluso impracticable en la narrativa- de situarlo textualmente cada vez que empleo su
 instrumental te6rico. Hice una rapida reflexi6n sobre las principales categorias y filiaciones te6ri-
 cas de Elias en Malerba, 1996a:73-92. Muchos estudios sobre la sociedad de corte posteriores a Elias,
 1987, realizados por antrop6logos, soci6logos e historiadores, tienen sus flindamentos en el analisis
 del soci6logo aleman. Una bibliografia exhaustiva sobre el tema se encuentra en Burke, 1994. Tambien
 Apostolides, 1993.
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 corte, dramaticas por excelencia. La epoca moderna en Occidente puede ser tomada
 en este sentido como un periodo sub specie ludens, segun lo conceptualizo Huizinga
 (1990).

 Tomar el mundo como palco de una gran representacion puede ser un recurso
 analitico, como en Goffman o en Clifford Geertz (1989), del cual me valgo en el anali-
 sis de la sociedad de corte carioca del periodojuanino. Esta es heredera, o mejor di-
 cho, pertenecia al tieinpo de las monarqufas absolutas europeas en sus momentos pos-
 treros. Como decia, en tal caso particular no se trata la perspectiva dramatuirgica s6lo
 como un procedimiento analitico. Es propio de las sociedades del periodo que com-
 prende los regimenes politicos absolutistas concebir el mundo como un palco, en
 cualquiera de los diferentes "ropajes" que revestian al mismo genero de corte. Estilos
 variados de una misma percepci6n estetica del mundo, barroco o rococo, manierismo
 o neoclasicismo, en todos se repite la f6rmula del Theatrum mundi o del Theatrum orbi
 terrarum.3 Como dice Balandier, la presentaci6n espectacular de la vida social no se
 separa de una representaci6n del mundo "de una cosmologia traducida en obras o en
 la practica".4

 El doble planteamiento de la concepcion del theatrum mundi, del mundo como palco,
 remite inevitablemente al tema movedizo de las representaciones mentales.5 Para la
 inteligencia de las sociedades de corte, como la que se instalo en Rio de Janeiro en
 1808, no se trata solamente de emplear la metafora teatral como recurso analitico, so-
 bre todo para los afios posteriores a 1815, cuando la monarquia encontraba un mayor
 equilibrio despues de los tiempos turbulentos de la fuga. Hombres y mujeres se com-
 portaban efectivamente como actores en un drama: la propiajerarquia social era pro-
 ducida y reproducida a partir del papel que cada uno deberfa ocupar y cumplir en la

 3 Es imposible abordar este tema aquf porque otros autores ya lo hicieron antes. En Brasil, Alfonso
 Avila (1971) desarroll6 ampliamente la relaci6n barroco yjuego, y sus formas de teatralidad. Huizinga
 identific6 el periodo del teatro laico del siglo xvI como el de una cultura sub specie ludens por excelencia,
 donde destacan figuras como Shakespeare, Calder6n y Racine. En estos autores, "...era costumbre
 comparar el mundo a un palco, en el cual cada hombre desempefiaba su papel" (Huizinga, 1990: 8). El
 ejemplo mas emblematico de la representaci6n del mundo como palco son los autos sacramentales,
 cuyo maximo exponente seria Calder6n (Calder6n de la Barca, 1988). Los criticos espafioles tambien
 se cuentan entre los que mrs exploraron las conexiones entre barroco y teatralidad. Cf: Orozco Dias,
 1969; tambi6n Ortega y Gasset, 1958.

 4 Cf Balandier, 1982, p. 14; Burke, 1994, p. 19.
 5 Tema central para la sociologia y la antropologfa desde su instituci6n como disciplinas academicas,

 "migr6" ultimamente al campo de la historia. No es que no existieran ya trabajos importantes sobre
 representaciones -recuerdo solamente los clasicos de Marc Bloch sobre la creencia en el poder magi-
 co de curar escr6fulas en los reyes de Francia e Inglaterra medievales (Bloch, 1993) y de Sergio Buarque
 de Holanda sobre la formaci6n de los motivos ed6nicos y sus reflejos "en el descubrimiento, conquista
 y exploraci6n de los mundos nuevos" (Buarque de Holanda, 1982). Particularmente desde finales de
 los afios 1980 e inicios de la decada siguiente, despues de la toma de conciencia por -o del deseo
 latente de- gran parte de la historiografia de la carencia del modelo "cientifico", estructural-anlalitico
 de explicaci6n hist6rica, lo que se verifica es un guiiio rumbo a esa tierra de nadie Ilamada "cultura",
 y la necesidad de los historiadores de tratar de teorizar ese territorio, en cuyo epicentro se localiza el
 tema de las representaciones. Dos tentativas ilustres son las de Chartier, 1991 (la versi6n original es de
 1989, publicada en los Anales ESC) y la replica dada por Carlo Ginzburg, que observ6 correctamente el
 tema
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 sociedad de corte, papeles que eran minuciosamente reglamentados por la etiqueta;
 lajerarquia misma se reafirmaba a partir de sefiales externas que iban desde los signos
 materiales que el "actor" social ostentaba en forma de indumentaria (armas que porta-
 ba, encomiendas de 6rdenes militares, distintivos de titulos nobiliarios) hasta una com-
 pleja economia de los gestos. Seiales que aseguraban a los hombres de alto coturno
 los "privilegios, libertades, exenciones, precedencias y franqufas" que constan en las
 mercedes de los titulos yjustificaciones de nobleza. Como ensena Elias, "la sensibili-
 dad del hombre de esta epoca por las relaciones entre la posicion social y la organiza-
 cion de todos los aspectos visibles de su campo de actividad, incluyendo los propios
 movimientos del cuerpo, es simultaneamente el producto y la expresi6n de su posi-
 ci6n social".6

 La logica de la corte, que se difundia por la sociedad como un todo, consistia en la
 forma por excelencia de organizacion de la politica que marca el surgimiento de los
 estados modernos. El antropologo Balandier (1982:18) dice que esas "sociedades vi-
 suales" son una herencia renacentista. Quien mejor caracteriz6 a las culturas sub specie
 ludensy el concepto de representaci6n fueJohan Huizinga. Representaci6n, como uno
 de los dos aspectos fundamentales deljuego, al lado de la competici6n, significa darse
 a rostrar, exhibirse.7 Asi es que el nifio, por ejemplo, representa ser algo diferente de
 lo que es mas bello, noble y peligroso, como un pajaro, principe, bruja o animal feroz.
 Huizinga lo caracteriza como literalmente "transportado" de placer, tal vez en el mis-
 mo sentido en que innumerables veces los cronistas del periodojuanino describian el
 estado de espiritu de los fluminenses ante las solemnidades reales a las que asistieron,
 como la coronaci6n de D. Juan o el casamiento de D. Pedro y Dna. Leopoldina. "El
 gran concurso del pueblo manifesto sus mas altos transportes de alegria" es un lengua-
 je que expresa el caracter esencialmente ludico de la sociedad que lo utiliza. Asi como
 la expresion "el rey dign6se", "consinti6 el rey" o "al rey le fue dado ordenar" que se
 respetan en todos los pedidos de gracias remitidos por los suibditos a la secretaria de
 Estado de los negocios del reino, a partir del cual el rey despachaba concediendo o no
 la merced solicitada.

 Lo que me parece importante refortzar es la necesidad de oponerse a la concepcion
 plat6nica de las representaciones como una "proyecci6n" o "reflejo" inmaterial, imagi-

 que corre el riesgo de transformarse en un modismo: "Esta fascinaci6n resulta poco sorprendente pues
 la palabra 'representaci6n' es una palabra venerable que forma parte de nuestros recursos intelectuales
 desde hace siglos". Cf. Ginzburg, 1991, p. 1219.

 'Sobre la representaci6n teatral que resultaba de la economia de los gestos regulada por la etiqueta,
 dice Elias (1987:47; 75): "Su ser [el de los cortesanos], la manifestaci6n de su prestigio, la distancia
 que los separaba de los inferiores, el reconocirniento de esta distancia por los superiores, todo esto era
 para ellos un fin en si. Era en la etiqueta donde la distancia, en cuanto fin en si, encontraba su expresi6n
 mas perfecta. Era un argumento teatral de la sociedad de corte donde se alineaban jerarquicamente
 las situaciones de prestigio. Los actores desempefiaban el papel de soportes de esas situaciones de
 prestigio. [...] La etiqueta 'en acci6n' es, por lo tanto, una autorrepresentaci6n de la corte".

 7 Cf. las sugerencias instigadoras sobre el orientalismo y las exposiciones en Mitchell, 1989; y
 Huizinga, 1990.
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 nario, de una realidad material fundadora. Por el contrario, en la expresi6n de Pierre
 Bourdieu, son "estructuras estructuradas y estructurantes" que hacen viable la propia
 vida social (Bourdieu, 1989:139); particularmente en lo que respecta a los rituales de-
 sarrollados como un "drama", una accion representada en un "palco" -en un espacio
 sagrado. Como la representaci6n mistica que envuelve la coronaci6n del rey o el casa-
 miento de su hijo -garantia de perennidad de la estirpe y de la felicidad de los sub-
 ditos-, la acci6n reviste la forma del espectaculo. Aquf la representaci6n ya no se re-
 duce a la "exhibici6n", como la entrada triunfal del rey que solamente refuerza la idea
 del poderfo de su imperio o lo consagra por una victoria militar:8 es eso y mas, presu-
 me la real identificacion, la repeticion mistica o la representaci6n del acontecimiento.
 Seguin Huizinga, "el ritual produce un efecto que, mais que lo figurativamente mostra-
 do, es realmente reproducido en la accion" (Huizinga, 1990:18). El ejemplo limite de
 esta representacion ritual es la eucaristia cristiana, el "misterio de la fe": la
 "transubstanciacion" del pan en came y del vino en sangre. Este significado fuerte de
 representaci6n ilumina la comprensi6n de la reverencia de los inferiores ante signos
 materiales de los superiores, como ocurre infinitas veces con los subditos cariocas ante
 el retrato del rey.

 La problematica de las representaciones tiene como principal desdoblamiento el
 de la recepci6n de lo que es representado, cuesti6n de extrema complejidad que
 se traduce en la "creencia" por el publico espectador del mensaje ritualizado. Peter
 Burke trat6 de interpretarla en su trabajo sobre la fabricaci6n de la imagen publica de
 Luis XIV y dice, con acierto, que la produccion de imagenes del rey tenia un publico
 especifico: las elites (Burke, 1994). Pero en la Francia del rey sol no se omitia al pueblo
 como receptor de esas imagenes. El paralelo con lo que ocurrfa en Brasil se vuelve mas
 delicado dada la inexistencia de un pueblo brasileno como habia un pueblo frances.
 En este sentido, parece cierto que a D.Juan VI le interesaba sobre todo presentarse a
 las elites que lo sustentarian y no buscar una "legitimidad" abstracta ante un pueblo
 inexistente. En este aspecto tiendo a coincidir con Bourdieu, que arrastra la legiti-
 midad y el reconocimiento de los sistemas simbolicos al concepto de habitus. La auto-
 ridad del rey, ejemplo que se utiliza, presupone una identidad entre quien expresa y
 quien recibe la autoridad, la cual surge en el propio acto de la enunciacion (Bourdieu,
 1989:9ss; 116). Huizinga se acerca a los antrop6logos en esta cuesti6n de la creencia
 en los rituales magicos y sobrenaturales en general, en el sentido de que no se debe
 considerar a los sistemas de creencias y practicas que lo soportan como meras farsas
 inventadas por un grupo de "incredulos" con el objetivo racional de dominar a los in-

 ' Y reafirma en el ceremonial el lugar de cada uno en lajerarquia social, como mostr6 Jennifer
 Loach en un brillante estudio sobre la funci6n del ceremonial en la corte de Enrique VIII: "Toda esta
 procesi6n estaba dominada por conceptos dejerarquia, y dejerarquia feudal sin mas. Como sucede con
 motive de la coronaci6n, cada quien ocupa un lugar particular, y dicho sitio dependia de su grado" (cf.
 Loach, 1994:63 a 74.
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 genuos "credulos". No es concebible pensar que, aunque reinando en la "fase final de
 la evoluci6n" de las monarquias absolutas,9 D. Juan creyera que el ejercicio de su au-
 toridad se asentase en una farsa, y menos aun que sus vasallos no reconociesen en algu-
 na medida el origen divino del poder que emana de la corona, aunque el empleo rei-
 terado de esa idea en los sermones y en los discursos de la epoca se pueda entender
 como mas cercano a un recurso de ret6rica que a una cuesti6n de "creencia" propia-
 mente dicha. Pero desde el punto de su legitimaci6n, era en esa concepcion medieval
 del origen divino que se asentaba el poder del rey y sus atributos, como la liberalidad
 y la arquitectura patriarcal del Estado: imagen de Dios, el rey, como el Padre creador,
 tiene el don de "dar". Juzgo que D. Juan crefa en las impresiones causadas por su re-
 presentacion, era un "actor sincero" segun el concepto de Goffman, asi como cada
 carioca que le rodeaba (Goffman, 1975:21).

 La cuestion de la credulidad de las representaciones se funda para Bourdieu en el
 concepto de habitus, elaborado contra el 'jurisdiccionismo", o la tendencia de los
 etnologos, constatada por el sociologo frances, a describir el mundo social en el len-
 guaje de la regla, de la norma. La creencia se situa fuera del "calculo racional" de los
 individuos, dentro por tanto del habitus; al lado de la norma expresa y de la acci6n
 racional se constituye en uno de los "principes generateurs de las practicas", que al posibi-
 litar a los individuos una conducta regular, los provee de la capacidad de prevision
 (Bourdieu, 1986:40-44). Esta previsibilidad de las conductas no puede estar ligada a
 una regla o legislaci6n: el habito tiene que ver con lo fluido, lo vago. Tal espontanei-
 dad generadora que se afirma en la confrontacion improvisada de las situaciones que
 no cesan de renovarse, que definen "le rapport ordinaire au monde", conserva una afini-
 dad conceptual estrecha con el concepto de habito y de configuraci6n social (su ma-
 triz generadora) en Norbert Elias. El control de la pasiones que se impone en la com-
 petici6n entre partidos y facciones en la vida de corte, cuya contrapartida es la
 observaci6n meticulosa de los gestos, la regularidad de las conductas -y la capacidad
 de previsi6n- para el sociologo aleman, revela una racionalidad opuesta a la de la
 sociedad burguesa-industrial, que se basa en las presiones de las interdependencias
 econ6micas. "La sociedad de corte tiene su origen en las presiones de la interdepen-
 dencia social y mundana de las elites. Sirve, en primer lugar, para calcular las relacio-
 nes humanas y las oportunidades de prestigio, consideradas como instrumentos de
 poder" (Elias, 1987:85ss.).

 9 Me valgo de la concepci6n de Jos6 Antonio Maravall sobre las elites nobiliarias espaliolas en el
 siglo XVII, en la que se afirma el estudio de una larga duraci6n en sus momentos postreros. Tambien
 son particularmente inspiradores los analisis de Maravall sobre la transformaci6n estructural de la nobleza
 estamental en elite de poder, y las implicaciones que derivan de sus relaciones con el poder centra-
 do en el rey, conductor del aparato de Estado; el abandono de la funci6n guerrera y la migraci6n a la
 corte en la disputa por el privilegio; el aumento de la resistencia del grupo contra elementos externos
 (burguesia) y los cambios en las formas de acceso a sus cuadros, procesos analogos y practicamente
 coet,ineos de la experiencia portuguesa. Cf. Maravall, 1989, particularmente la segunda parte, pp. 147
 a 250.
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 Asi como las representaciones no son "proyecciones", reflejos de una realidad ma-
 terial, el concepto de habitus en Bourdieu manifiesta sus capacidades "creadoras",
 formadoras, pero no en el sentido de una raz6n universal o espiritu absoluto. Al con-
 trario, el habito tal vez se defina mejor como los limites de accion, de las soluciones al
 alcance del individuo en una determinada situacion social concreta. Es, por lo tanto,
 un producto de la historia que produce practicas individuales y colectivas y que esta-
 blece los limites dentro de los cuales los individuos son "libres" para optar entre dife-
 rentes estrategias de accion. Practicas que, intuitivas en cuanto tales, orientan mais que
 determinan las conductas (Bourdieu, 1989:91ss.). Limite de la accion practica en el
 mismo sentido empleado por Lucien Goldmann para la "conciencia posible" de una
 epoca (Goldmann, 1979:20ss).

 En el habito se asienta un principio fundamental de lajerarqufa social y, en conse-
 cuencia, de las sociedades de corte. En cuanto principio generador y unificador que
 configura las caracteristicas intrinsecas de una posici6n social en un estilo de vida
 homogeneo, el es el que instaura la distincion social. En el caso particular de las socie-
 dades de corte, muchos te6ricos trataron de explicar la logica de la economia del ocio
 y del "lujo", de Max Weber a T. Veblen. Este, con su teoria del "conspicuous consumption",
 o consumo ostentatorio, formulo un concepto solo en parte apropiado para designar
 lo que, en la logica de la sociedad de corte, era una necesidad vital de las clases supe-
 riores: estar en la corte -y por lo tanto, no trabajar- y presentarse de
 acuerdo con su lugar y valimiento, lo cual exigia gasto de tiempo y gastos para la repre-
 sentacion, sin los cuales era imposible la manutenci6n de su lugar y de su papel social,

 aun mas por la constante y f6rrea competencia por el prestigio en que vivian los corte-
 sanos. La critica de Bourdieu a Veblen es que la distinci6n no implica una busqueda
 de distincion, ya que todo consumo seria conspicuo, visible, tanto si guarda como si no
 guarda una intencionalidad de volverse visible.0l

 El concepto de habitus en Elias no se presenta explicitamente definido como en
 Bourdieu, sino que se construye a partir de su teoria del proceso civilizador. La civiliza-
 ci6n es un devenir en el que un conjunto de interacciones forma un sistema no
 planeado y se estructura progresivamente: las relaciones entre unidades o grupos so-
 ciales son en realidad las relaciones de fuerza que ligan, oponen y, de esta manera,
 inscriben a los individuos en una estructurajerarquizada, que supone "campos de
 fuerzas", "tension", "equilibrio", "competencia". En este sentido, la "configuraci6n"

 10 Segin Weber, la necesidad de "ostentaci6n" en el ser aristocratico, del brillo externo y de la
 pompa impresionante, la necesidad de bienes sin valor de cambio, sin "utilidad", ocupaban el primer
 lugar de las exigencias de prestigio estamental, considerado como instrumento de poder para la
 afirmaci6n de su dominio a traves de la sugestion sobre las masas. En este sentido, el lujo no seria algo
 "superfluo", sino una de las estrategias empleadas por la aristocracia para elevar su prestigio social.

 Sobre la "distinci6n", Bourdieu apunta: "asi como las posiciones de las cuales son producto, los
 habitus son diferenciados, pero tambien son diferenciadores. Distintos, distinguidos, son tambien
 operadores de distinciones; ponen en practica principios de diferenciaci6n diferentes o utilizan
 diferenciadamente los principios de diferenciaci6n comunes. Cf Bourdieu, 1996:22; tambien en otro
 texto anterior, Bourdieu, 1989:144.
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 de Elias es muy proxima al concepto de "campo" de Bourdieu, lo cual traduce la idea
 de un espacio estructurado de posiciones donde se desarrollan las relaciones de lu-
 cha. La proximidad no se resume en la nomenclatura de los conceptos -Elias emplea
 el concepto de campo en sus "Sugestiones para una teoria de los procesos civilizado-
 res", cuando recomienda que, para un estudio sociol6gico, conviene ".. .esclarecer la
 estructura del conjunto de un campo social determinado". En ambos se encuentra una
 misma concepcion relacional y estructural de lo social. Pero al privilegiar la genesis
 del habito y la raz6n o las razones de su evoluci6n, el planteamiento eliasiano se vuelve
 mas apropiado a la comprension hist6rica. Para 1e, la transformaci6n del habitus no
 resulta ineluctablemente de una modificacion en lajerarquia de las posiciones de los
 agentes en el campo: puede tener un "motor exogeno". Por estar atento al proceso
 hist6rico, Elias concibe la posibilidad de transformaciones del habitus a consecuencia
 de cambios historicos que inciden en lajerarquia de las posiciones. Por ello su con-
 cepto de "campo" es mas flexible que el de Bourdieu: se trata de una red de relaciones
 estructuradas con posiciones en el espacio, pero abierta y constantemente trabajada
 por las contingencias hist6ricas que tienen ahora la funci6n de variables exogenas y
 que, por cierto, transforman lajerarquia de las posiciones."

 VI

 Si la teoria posee un elemento dramatico, de representaci6n de la realidad, puedo
 decir que la escena hist6rica a la que pretendi dar nuevo sentido en mi narrativa se
 constituye en cinco actos, que corresponden a los capitulos de la obra. Cinco actos
 cognitivos, cinco estrategias y perspectivas diferentes para conocer el mismo

 1l C Chartier, 1991:91-120; Malerba. 1996b. En su construcci6n de una teorfa del espacio social,
 en la que se distancia definitivamente del marxismo, Bourdieu se acerca mas a Elias: "Los agentes y
 grupos de agentes son asi definidos por sus posiciones relativas en este espacio social [...] En la medida
 ell que las propiedades tomadas en consideraci6n para construir este espacio son propiedades actuantes,
 dicho espacio se puede describir tambien como campo de fuerzas, es decir, como un conjunto de
 relaciones de fuerza objetivas impuestas a todos los que entren en tal campo e irreductibles a las
 intenciones de los agentes individuales o incluso a las interacciones directas entre los agentes. " CJf
 Bourdieu, 1989:134. Las "Sugerencias para una teoria de los procesos civilizadores" estan en Elias,
 1994, vol. 2:193-262. Muchas de mis comparaciones entre los dos pensadores se esclarecieron en el
 brillante estudio comparativo de estas matrices realizado porJean-Huguess Dechaux (1993). Para este
 autor, los dos sociologos difieren sobre todo en la cuesti6n de la historicidad:

 -ambos reconocen la noci6n de habitus, pero no le atribuyen el mismo lugar en el anilisis. Bourdieu
 desconsidera la contingencia hist6rica, a diferencia de Elias, cuyo objeto es claramente hist6rico,
 genetico;

 -el habilus, por ser "estructura estructurante y estructurada" para Bourdieu, hace que no se le
 conceda un papel sino ausente y meramente marginal a la historicidad. Norbert Elias trabaja una teorfa
 de la civilizaci6n; una vez establecido y descrito el proceso, la pregunta que plantea es: /por que los
 habitus evolucionan y se transforman? La orientaci6n de su sociologia es claramente gentica:
 comprender y explicar la genesis del habitus humano. Pero ... "Al contrario de lo que postula Bourdieu,
 el habitus -una vez identificado- no es aquello que se trata de explicar, sino mas bien lo que sirve
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 multifacetico "hecho social total", para emplear la expresion de Mauss reutilizada por
 Balandier (1982).

 Tanto la investigaci6n como la redaccion comenzaron por el ultimo capftulo, sobre
 las elites en la corte carioca de D. Juan. No me bastaba trabajar con un concepto de
 "elite" o de "elites" en abstracto, por lo que me impuse saber que eran los hombres (y
 mujeres) que componian efectivamente esos grupos sociales. Consultando la Gazeta
 do Rio deJaneiro, los almanaques de la ciudad y las innumerables listas de suscripci6n
 voluntaria que recorrieron la corte entre 1808 y 1821, llegue a los nombres de los indi-
 viduos que desembolsaron grandes cantidades con el fin de recabar fondos para los
 gastos de la casa del rey y para las urgencias del Estado.12 Calculo el numero total de
 suscriptores en torno a los mil o mil quinientos, por lo que descarte de inmediato la
 posibilidad de operar con todos. Por eso seleccione a aquellos cuyas donaciones fue-
 ran iguales o superiores a ciento cincuenta mil reis, valor suficiente para adquirir a un
 esclavo de diez a quince afios de edad en el inicio del periodo. Este valor, ademais de
 equivaler a una mercancia cara y emblematica en la sociedad brasilefia, me permiti6
 llegar al nuimero de ciento sesenta nombres de los suscriptores que aseguraran la bol-
 sa del Estado.

 El tratamiento dado a esos nombres y numeros, en el sentido de identificar la com-
 posicion de las elites que gravitaban en torno al rey, se inspira mucho en el tratamiento
 empleado por Lawrence Stone en el estudio de la composici6n de la aristocracia in-
 glesa del siglo XVII, sin tener la pretension de ser tan exhaustivo como el modelo. Por-
 que ademas, no se trataba en rigor de un sondeo "prosopogrifico", como Stone bautiz6
 el metodo que invent6 el estudio de las elites. Ademas de las listas de suscripci6n,
 busque averiguar los hombres que orbitaban en torno al trono por otros medios, como
 en la identificacion de las personas que, en momentos festivos, homenajeaban al rey,
 ordenando erigir arcos triunfales y otras cosas; ademas a aquellos cortesanos que apa-

 para explicar la inmutabilidad de las estructuras sociales y (con mas precisi6n) la l6gica, el 'sentido
 practico' de las acciones que convergen en esta inmutabilidad. Aqui el habitus tiene el estatuto de va-
 riable explicativa";

 -asi los dos autores se refieren a cuadros de analisis cercanos, pero para fines opuestos: Bourdieu
 privilegia las estructuras sociales, haciendo hincapie en el campo y marginando las contingencias
 hist6ricas. En cambio, Elias se interesa por la genesis del habitus y las razones de su evoluci6n.

 12 En las cortes absolutistas, el Estado era un aspecto de la gloria del rey, ya que no habia separacion
 clara entre sus acciones en el Estado y en su vida personal. Segfn Elias, "[...] El era el seinor, y por eso
 mismo, el 'sefior de todo', reinaba en el pais como duefio de casa y en casa como duenio del pais". Cf.
 Elias, 1987:111. Se presupone el entendimiento de "corte" del antiguo regimen como la inmensa casa
 del rey. En el primer parrafo de su libro clisico, Norbert Elias refrenda a Max Weber cuando expre-
 sa la esencia de la conceptualizacion que aplico: "La 'corte' del antiguo regimen es un derivado altamente
 especializado de una forma de gobierno patriarcal cuyo germen 'se situa en la autoridad de un sefior
 en el seno de una comunidad domestica"'. Elias, 1987:19. Para Portugal, el tema esta ejemplarmente
 tratado en Xavier y Hespanha, 1993:121-154, particularmente, p. 133. Las fronteras entre lo "publico"
 y lo "particular" en el Brasil monairquico siempre fueron muy confusas. La separaci6n entre los fondos
 de la casa de Braganca y los del Estado, con la creaci6n de un erario publico, en la acepci6n precisa de
 la palabra, s6lo acontecieron bajo D. Pedro I. Sobre los limites entre "pdblico" y "privado" en el Imperio,
 vease Malerba, 1994:55-82. Trat6 este tema desde el punto de vista jurfdico en Malerba, 1995. Se
 public6 recientemente una historia de la vida privada en el Brasil del siglo XIX (Alencastro, 1997). Mi
 opini6n sobre esta obra esti en Malerba, 1998.
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 recian con D.Juan, especialmente los principales titulos. Simultaneamente, procure
 trazar el movimiento inverso: gracias que solicitaban, gracias con las que fueron con-
 templados, beneficios diversos que obtenian (desde distinciones honorfficas hasta car-
 gos en el aparato burocratico), sin dejar de sondear eventuales sesmarias o concesiones
 de tierras con que fueron agraciados. Para ello me vali de la abundancia de los fondos
 Gra,as y Ordens Honorificas, Sesmarias e Inventarios e Testamentos que se encuen-
 tran en el Archivo Nacional de Rio de Janeiro. El levantamiento se complet6 con la
 averiguaci6n de fondos semejantes, sobre todo el Registro Geral das Merces, en los
 Archivos Nacionales, Torre do Tombo en Lisboa, que permitieron cotejar, particular-
 mente en el caso de los cortesanos migrados, lo que les rindio el acto de fidelidad al
 rey que fue la travesia atlantica.13

 En este capitulo, despues de una rapida contextualizaci6n de las acomodaciones a
 la llegada de la comitiva real -cerca de diez mil almas-, procuro indicar los altos
 gastos de manutencion de la corte. Gastos incalculables, sumas astronomicas que gast6
 D.Juan durante su permanencia en Brasil: para instalar en Rio deJaneiro la sede del
 imperio ultramarino portugues; para mantenerse en la pelea de las naciones, en ese
 momento de reordenaci6n del equilibrio de fuerzas mundial; para enfriar inflamados
 animos nativistas, para festejar el casamiento de su heredero y su propia aclamaci6n,
 entre otros momentos dejuibilo. En este capitulo se encuentran indicadores sustantivos
 de c6mo era la gerencia de la casa real en el escenario improvisado de Rio de aneiro,
 su administraci6n corrompida, el cuadro de los servidores de todos los grados de la
 jerarquia de la corte, etc., en fin, los grandes gastos del erario real (como lo eran en
 especial la despensa y las caballerizas reales).

 Como habia llegado a Brasil en bancarrota, la pregunta que surge es la siguiente:
 <de donde provenian los fondos? Hallara un buen porcentaje de respuesta quien la
 busque en el lugar correcto, por ejemplo, en las innumerables listas de socorros que
 circulaban en la corte para salvar los gastos del Estado, o la casa real, lo cual seria lo
 mismo. Las llamadas "suscripciones voluntarias" recolectarian,junto a los fieles vasallos
 cariocas y portugueses aquf instalados, verdaderas fortunas ofrecidas generosamente a
 las arcas puiblicas. Tratandose de una sociedad en la que los valores como la honra
 predominaban, tal vez hiciese bien al espiritu de los suscriptores ver sus nombres
 publicados en folletos de la secretaria de los negocios del reino o en la Gazeta, donde
 se repetia incesantemente la misma lista, que continuaba a veces durante varias sema-
 nas. Ademas, es muy probable que tales listas fuesen consultadas cuando se despacha-
 ban los pedidos de mercedes, que llegaban en abundancia a la secretaria. Listas para
 socorrer a los coterraneos capturados en Argel, para edificar la fabrica de p6lvora,

 13 La fuente de inspiraci6n de esta metodologia la encontre en Stone, s/f; su depuraci6n
 metodol6gica, en Stone, 1971. Se inspir6 en esta metodologia Burke, 1990. En Brasil, vease la
 meticulosa investigaci6n sobre las elites econ6micas de Rio de Janeiro efectuada en Fragoso, 1992.
 Merece destacarse el empleo con exito del metodo prosopogrefico en Portugal en el estudio sobre los
 negociantes en grande portugueses de finales del siglo xvIII que consta en Pedreira, 1992.
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 para las urgencias del Estado, para la construcci6n de una nueva sede para el senado
 de la camara entre otras, movilizaron las grandes y pequefias fortunas de Rio deJaneiro.

 Al deslindar las fuentes de ingreso que cubrian aquellos gastos, surgen los comer-
 ciantes de alta escala cariocas como los mayores benemeritos de las arcas publicas. Fal-
 taba entonces verificar lo que tenian como retribucion. Para no alargar la serie, doy un
 unico ejemplo de los intercambios, mas que simbolicos, entre el soberano y los "hom-
 bres buenos" de la tierra, que comenzaron ya con ocasi6n del desembarco de la familia
 real. Este ejemplo, emblematico, fue minuciosamente registrado en un libelo an6ni-
 mo publicado por la imprenta regia.

 Despues de la narracion del "lucido efecto" de la Ilegada de la familia real a Rio de
 Janeiro en 1808, se trata en el opusculo algunas "particularidades notables y curiosas"
 que marcaron el episodio. La primera de ellas es la donacion que hizo Elias Antonio
 Lopes, negociante de alta escala establecido en la plaza de Rio deJaneiro, de la quinta
 de Boa Vista en Sao Crist6vao, que pas6 a ser residencia oficial de D. Juan y su retiro
 preferido. Se dice que cuando estuvo en ella por primera vez, S.A.R. confi6 al nego-
 ciante, que lo acompanaba: "He aqui una terraza real. Yo no tenia en Portugal cosa se-
 mejante". No se sabe si, de hecho, dijo aquella frase el principe regente ni si, habiendola
 dicho, era una expresi6n sincera. Pero consta que "... S.A.R. queriendo gratificar a
 Elias Antonio tan generosa oferta, que los mismos hidalgos evaluan en 400 cruzados,
 tuvo a bien nombrarlo Comerndador de la Orden de Cristo, Hidalgo de la casa real y
 administrador de la misma Quinta" (Reladao das fstas... :10).

 A traves de la observacion de los cortesanos que erigieron arcos triunfales y aparatos
 laudatorios al soberano en los momentos festivos, particularmente el de su coronaci6n,
 trate de percibir el mismo movimiento de intercambios entre el rey y su entorno. La
 corte, los hombres del servicio y la nobleza de D.Juan, simples acompanantes de su rey,
 fueron tambien fuertemente gratificados. En medio de los escogidos y preteridos en
 la concesion de gracias, surgen los descontentos y las rifas entre las configuraciones
 en disputa por los mejores lugares en la corte, de lo que es ejemplo conocido el caso
 que indispuso aJoseJoaquim de Azevedo, el influyente Vizconde de Rio Seco, contra
 otro astro no menos luminoso de la corte,Jose Rufino de Sousa Lobato, el Vizconde de
 Vila Nova de la Rainha.

 VII

 Toda esta discusi6n sobre las elites quedaria un poco dislocada sin una reflexi6n ante-
 rior sobre los meandros de la formaci6n del Estado brasileiio. El capitulo cuarto inicia
 con la historia de la fuga de la familia real a Brasil y la apreciacion de las image-
 nes construidas por la historiografia de la figura pivote de esos acontecimientos: el rey.
 Despues, trato de destacar aspectos fundamentales de la monarquia portuguesa que
 permitan comprender mejor las actitudes de D.Juan, despues de su instalaci6n en la
 capital del virreinato. Asi son abordadas las cuestiones de caracter patriarcal de la ges-
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 ti6n de la casa y del Estado, donde el principe regente, preservando una caracteristica
 ancestral de la monarquia lusitana, ejercia la autoridad de un paterfamilias.

 La configuraci6n patriarcal de la sociedad y del Estado en el Portugal del Antiguo
 Regimen acompana al caracter sagrado de la realeza, que fundamenta a, pero no se
 confunde con, el poder absoluto del rey.'4 Uno de los principios de esa forma de go-
 bierno -la monarquia absoluta (en el caso portugues, monarquia absoluta senil)- se
 asentaba en la liberalidad del soberano, en su capacidad de conceder favores, lo cual
 se constituia en su principal capital simbolico. El abuso en el empleo de esa propie-
 dad fue la marca distintiva de la monarquia portuguesa en Rio deJaneiro.15 Son innu-
 merables los ejemplos que ilustran como D.Juan super6 a sus antecesores en la prodi-
 galidad con la que, segun dice Oliveira Lima, obedeciendo al corazon generoso y al
 imperativo de sus finanzas, gestiono la distribuci6n de mercedes (Lima, 1945:82). Por
 las restricciones de espacio, usamos las cifras impresionantes de Tobias Monteiro y de
 Sergio Buarque de Holanda: si, de acuerdo con el primero, se computaba para Portu-
 gal, desde su independencia hasta el final del tercer cuarto del siglo XVIII, dieciseis
 marqueses, veintis6is condes, ocho vizcondes y cuatro barones, D.Juan cre6 en ocho
 anfos veintiocho marqueses, ocho condes, dieciseis vizcondes y veintiun barones. La
 lista de las condecoraciones de caballeros refuerza esos nfimeros. Seguin calculos de
 Sergio Buarque de Holanda, en el Brasil de D. Juan se distribuyeron 4 048 insignias
 de caballeros, comendadores y grandes cruces de la Ordem de Cristo, 1422 encomien-
 das de la Orden de Sao Bento de Avis y 590 encomiendas de la Ordem de Sao Tiago.16
 La oferta de tftulos (barones, vizcondes, marqueses, condes y duques) serfa un poco
 posterior. Pero no eran solo estos iiltimos los que se nobilificaban; la nobleza brasilena
 fue fomentada con largueza por DonJuan, cuya politica era "astuta", en la expresi6n
 mordaz de Raimundo Faoro.17

 14 Cf. Burgess, 1992:837 y 841, respectivamente. Para Portugal, v6ase el brillante estudio de Rita
 Costa Gomes (1995) sobre la corte de los reyes de Portugal al final de la Edad Media.

 15 Para Bourdieu, el Estado es para el rey el lugar privilegiado de ejercicio de ese capital simb6lico,
 entendido como "una propiedad cualquiera (de cualquier tipo de capital, fisico, econ6mico, cultural,
 social), percibido por los agentes sociales cuyas categorias de percepci6n son tales que pueden
 entenderlas (percibirlas) y reconocerlas, atribuyendoles valor". El ejemplo que proporciona es el del
 capitaljuridico que reviste la circulaci6n de los titulos honorificos: "La concentraci6n del capitaljuridico
 es un aspecto, ademas de central, de un proceso mas amplio de concentraci6n del capital simb6lico
 bajo sus diferentes formas, fundamento de la autoridad especifica del que detenta el poder estatal,
 particularmente de su poder misterioso de nombrar. Asi, por ejemplo, el rey se esfuerza en controlar
 el conjunto de circulaci6n de los titulos honorificos a que los hidalgos podian aspirar: se empena en
 volverse sefior de los grandes bienes eclesiasticos, de las 6rdenes de caballerfa, de la distribuci6n de
 cargos militares, de cargos en la corte y, por ultimo y sobre todo, de los titulos de nobleza. Asi, poco a
 poco, se constituye en una instancia central de nominaci6n". Cf Bourdieu, 1996:110.

 '1 Cf Buarque de Holanda, 1982:32; Manchester, 1970:203.
 17 CfJ Manchester, 1970:203. Segdn Raimundo Faoro, el nuimero de caballeros, grandes cruces y

 comendadores de Cristo fue de 2 630; los otros son id6nticos a los que presenta Manchester. Cf Faoro,
 1987, vol. 2:259-262. Sobre el estatuto de la nobleza, v6ase De Oliveira, 1806:15-119. Las diferentes
 proveniencias de la nobleza constituyen nueve capitulos de su obra (a continuaci6n las paginas): cap.
 IV. De la nobleza civil proveniente de las dignidades eclesiasticas, 33; cap. v. De la nobleza civil
 proveniente
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 Ambas reflexiones sobre el caracter patriarcal del Estado y la liberalidad del rey
 enmarcan la discusi6n sobre el caracter de la nobleza lusitana, que hacia evidente su
 singularidad frente a las demas noblezas europeas en la tolerancia antigua a la presen-
 cia de elementos oriundos de las clases mercantes en sus cuadros. Una hidalgufa que
 componia la corte migrada guardaba sus especificidades en relaci6n con otras noble-
 zas europeas y con la propia nobleza portuguesa de tiempos anteriores. No era la mis-
 ma del periodo aureo de la monarqufa lusitana vivido bajo D.Juan v, cuando ademas se
 asiste a una sensible transicion en los cuadros aristocraticos, con la concesion de
 titulos de nobles a elementos oriundos de la burguesia (Olival, 1988; Monteiro, 1987;
 1992). Tampoco estaba la corte de D.Juan vI absolutamente cohesionada. Recuerdese
 las transformaciones radicales ocurridas bajo D.Jose 1, cuando las directrices politicas
 del marques de Pombal, reconociendo la importancia de la iniciativa de los burgue-
 ses, los acogi6 generosamente en la corte, preparandolos en el Colegio de los Nobles
 y haciendolos ingresar en los puestos de la administracion. A esa nobleza togada
 se oponia mortalmente la otra, que se pretendia de "linaje", y la "masacre de los Tavoras"
 es el episodio mas emblematico de esas disensiones. Nobleza de linaje en gran parte
 rehabilitada en el "viraje" de Dfia. Maria I, cuando, sin embargo, ya estaba bastante con-
 solidada la presencia de la nobleza togada en los circuitos de esa corte altamente
 escindida que D.Juan llev6 en parte a Brasil. Para reforzar aun mas los antagonismos
 dentro de la corte (evoco aqui el concepto de equilibrio inestable del poder en la so-
 ciedad de corte, de Elias), recuerdese que una gran parte de la nobleza no quiso acom-
 panar al rey, y muchos de sus elementos se adhirieron al enemigo. Procure no perder
 de vista esa historicidad de la corte portuguesa, mas presente en el capitulo cuarto.

 La contrapartida inevitable del analisis de la elite migrada tenia que ser el analisis
 de las capas superiores cariocas, que los historiadores por mucho tiempo tuvieron di-
 ficultad en establecer con precisi6n. Si desde la historiografia romantica se entendia
 que la clase hegem6nica de la colonia portuguesa era una "aristocracia rural", repre-
 sentada por los plantadores esclavistas de la gran agricultura, autores como Sergio
 Buarque de Holanda (1982; 1983; 1996),J. F. De Almeida Prado (1968; 1989; 1995) y
 Maria Odila da Silva Dias (1972) se distinguieron por rescatar la ascendencia politica
 y economica de los comerciantes en la sociedad brasilena. De acuerdo con esos auto-
 res, nuevos historiadores como Riva Gorenstein (1993) al final de los afios setenta, y
 Joao Fragoso (1992; 1993) y Manolo Florentino (1995) a inicios de la decada de 1990,
 ampliaron el campo de conocimiento sobre el proceso de "arraigo de los intereses
 mercantiles portugueses" en el centro-sur de Brasil.

 de los puestos de milicias, 41; cap. VI. De la nobleza civil proveniente de los empleos en la Casa Real,
 51; cap. VII. De la nobleza civil proveniente de los oficios de la Republica, 57; cap. VIII. De la nobleza
 civil proveniente de las ciencias y grados academicos, 67; cap. IX. De la nobleza civil proveniente de la
 agricultura y su honrosa profesi6n, 82; cap. x. De la nobleza civil proveniente del comercio y su util
 profesi6n, 92; cap. xl. De la nobleza civil proveniente de la navegaci6n, 107; cap. xii. De la nobleza
 civil proveniente de la riqueza, 113.
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 Por lo tanto, los dos capitulos que componen la segunda parte de la obra constitu-
 yen un esfuerzo de comprensi6n de los principales vectores condicionantes de la for-
 maci6n del Estado brasileno: la presencia del rey y el encuentro de aquellas elites.

 VIII

 La primera parte de la narrativa fue construida en el sentido de demostrar las transfor-
 maciones vividas por las dos configuraciones sociales que se encontraban en Rio de
 Janeiro, en una palabra, en el habitus, tal como lo propone Elias. Me valgo ahora de la
 reflexi6n de Huizinga (1990) sobre el elemento ludico de las sociedades para inser-
 tar un punto central de todo mi analisis. Son las reglas que definen unjuego: si se
 altera una, se altera todo eljuego, se crea otro. En este sentido, el analisis del ceremo-
 nial adquiere mayor relieve cuando se aplica a una sociedad de corte en desagregacion,
 como la que llego con D.Juan a Brasil. (Aquf se pone de manifiesto la propiedad de
 la concepci6n eliasiana de "motor exogeno" -que los historiadores llamariamos
 simplemente "incidente"-, en la definicion del habitus: el "bloqueo continental"
 napoleonico y la consiguiente fuga de la familia real a Brasil precipitaron una altera-
 ci6n sensible en el habito de resicdentes y reinos.) Saqueada, exiliada, perseguida,
 humillada estaba la corte al desembarcar el uinico elemento que le conferia identidad

 en cuanto grupo: la etiqueta. Por eso se trato de aplicarla tan escrupulosamente. Las
 adaptaciones inevitables que se impusieron al nuevo medio son, de alguna forma, un
 indicio de c6mo se le persigui6 con mayor o menor exito. Por ese mismo motivo, se
 explica la resistencia de las facciones tradicionales para abrirse a los nuevos potenta-
 dos nativos. La continuidad deljuego, la existencia misma de la nobleza de corte, de-
 pendia de su celo por las reglas prescritas en la etiqueta.

 La otra cara de esa misma moneda consiste en el empeno con que la diligente elite
 econ6mica carioca pugn6 por presentarse entre los que rodeaban al rey, instaurandose
 una verdadera cruzada por el acceso a titulos nobiliarios. En los momentos culminan-
 tes de la realeza, como lo fue el desembarco de Dna. Leopoldina, y en su espacio de
 representacion privilegiado que era el teatro, la vida se regulaba por el ceremonial.
 Alli se fueron estableciendo los contactos mas o menos amistosos, mas o menos conflic-

 tivos, entre las facciones, cuando unos se caracterizaban por saltar distancias hono-
 rificas insuperables y otros por ostentar el poderfo economico que, pensaban, podrfa
 comprarles distinci6n.

 La unidad de las partes de la obra reside en esto: en que la redefinici6n "prusiana"
 de las elites politicas y econ6micas, en los momentos decisivos anteriores a la emanci-
 paci6n politica brasilena -en otras palabras, la constituci6n de la cupula que defini-
 rfa la construcci6n del Estado naciente- estuvo regida por pricticas de sociabilidad y
 estructuras mentales caracteristicas de lo que se conceptualiz6 como una "sociedad de
 corte" del Antiguo Regimen -con la especificidad ineludible de que aquella socie-
 dad de corte se encontraba en un medio absolutamente inusitado: la capital de una ex
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 colonia tropical, donde dos tercios de los habitantes eran negros y mestizos. Esta es la
 materia de la primera parte ("El estado del Ser").

 IX

 El tercer capitulo privilegia los cambios en las maneras de la heterogenea poblaci6n
 fluminense, a partir de testimonios voluntarios, inventarios y registros policiales, basi-
 camente. Subrayo las diferencias de escenario entre la antigua sede de la corte y el
 nuevo lugar donde se instalo. En Rio deJaneiro, con 60 000 habitantes, dos tercios de
 la poblaci6n era de negros y mestizos, y de los 20 000 blancos, la mitad lleg6 con la
 familia real. Exploro las descripciones sobre el medio fisico, la infraestructura preca-
 ria de abastecimiento y colecta, y asi sucesivamente. Un gran distintivo era la firme
 presencia negra que llevo a numerosas declaraciones sobre el "caracter luso-africano"
 de la ciudad. Los registros de la policia, despachados por el intendente Paulo Fernandes
 Viana, muestran los esfuerzos repetidos en los afnos siguientes en el sentido de lim-
 piar las calles de lasjaurias de perros rabiosos, de los nifios de la calle, siempre recogi-
 dos para trabajos forzados en las fabricas del gobierno, o de los vagabundos negros,
 jugadores de casquinha o ladrones. Los negros eran la marca distintiva, en las casas y
 en las calles. En ese capitulo abordo las transformaciones en los habitus de morada,
 sensibles desde la llegada de la corte. Uno de los primeros actos del principe regente
 en Rio deJaneiro file precisamente abolir las celosias moriscas o r6tulas, especie de
 ventanas muy insalubres porque no permitian la ventilaci6n ni la entrada del sol. A
 traves del analisis de inventarios y testamentos, fuentes riquisimas para el estudio de la
 civilizaci6n material, pude explorar una alteraci6n de los habitus de consumo de uten-
 silios en general, vestuario y mobiliario y, sumando estos a testimonios voluntarios, re-
 cuperar un poco de las maneras de mesa. Tambien trate en este capitulo la introduc-
 cion de nuevas demandas de instrucci6n; los modales para presentarse en publico; las
 "adaptaciones" de la familia real en el nuevo ambiente.

 X

 El capitulo segundo es al mismo tiempo una metafora y una sintesis de la sociedad
 juanina y del abordaje que hago de ella. Procuro rescatar la forma mras depurada de lo
 que Balandier (1982) llamo la "teatrocracia", al tomar el teatro -en el sentido concre-
 to del termino, la casa de 6pera construida por los "hombres de bien" de la sociedad,
 bautizada Real Teatro de SanJuan- como centro de la vida social y politica de Rio de
 Janeiro.18 Ylo que Goffman definio (1975) como dramaturgia de la vida, al destacar la

 18 El pasaje del palco a la vida es un rasgo central de la sociedad de corte, como lo defini6 Elias:
 "Obs6rvese que el teatro es un elemento integrante de la vida de corte y no una distracci6n. Los
 espectadores estan instalados en el propio palco, al fondo y a los lados. La pieza que se les presenta se
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 contiguidad entre palco y calle, como se ilustra en la reproducci6n de los elementos
 escenicos usados en los telones de fondo de las piezas teatrales -y el propio enredo
 de ellas- en los artefactos erigidos en las calles en ocasiones festivas.

 De todo lo que se proclamo o escenific6 para celebrar el momento aureo de la
 monarquia lusa en los tropicos, cuando se sumaron a las funciones en torno al casa-
 miento real del principe heredero, la aclamaci6n y coraz6n de D. Juan, El himeneo
 -drama en cuatro escenas escrito y ofrecido a lajoven pareja por el comendador de la
 Orden de Cristo, intendente de las reales caballerizas e inspector de las obras, ademas
 de hidalgo de la casa de S. M.Joaquim Ant6nio Neves Estrela (1818)- reune la mayo-
 ria de los elementos formales, tematicos y alegoricos caracteristicos de las representa-
 ciones que circulaban por la corte en aquellos tiempos, ya sea en piezas teatrales, bai-
 les y entremeses, ya sea en los elogios laudatorios, oraciones gratulatorias o panegiricos
 o en los artefactos de arquitectura efimera que adornaban las calles de la capital. Por
 ello tome el texto de esa pieza y los relatos sobre su ejecucion como eje de analisis.
 Ademas de los elementos formales neoclasicos (los personajes son el Himeneo,Jove,
 Juno, Lisia, Gebio tutelar de los portugueses, Mercurio, Iris, Cupido, Tiempo, etc.), se
 destacan elementos recurrentes en otras piezas del mismo periodo. Los mas determi-
 nantes son la identidad de la fuga deJoao en la saga de Ulises; las vociferaciones contra
 el "rayo flamigero" o "nefario vertuno" o "corso infame" que fue Napoleon; las virtu-
 des de los nubentes, etc. Ademas del texto, el cuadro "Bailado hist6rico", pintado por
 Debret (1982) y utilizado como telon de fondo de la escenografia de la pieza, pro-
 porciona elementos para cotejar lo que acontecia dentro del circulo restringido de la
 corte con la "teatralidad" que tomaba las calles. Los mismos motivos, versos y alegorias
 encontrados se repiten por las calles adornadas de Rio deJaneiro en funcion de los
 mismosjuibilos. A traves de un relato riquisimo, la Relacion de los festejos hecha por
 Bernardo Avelino de Sousa (1818), "En la noche del indeleble y fastuosisimo 6 de
 febrero de 1818", se percibe la contigiidad entre el palco y la calle a traves de los sim-
 bolos en circulaci6n. Al describir los monumentos construidos para homenajear al rey
 en su aclamaci6n, surgen algunos nombres de negociantes de la plaza de Rio deJaneiro,
 cuyas relaciones estrechas con el Estado fueron investigadas en el ultimo capitulo.

 XI

 Ante la imposibilidad de contemplar todos los momentos efusivos de la cortejuanina
 en que se manifiesta su aspecto espectacular, privilegie el acto del desembarco de Dna.

 caracteriza por la misma ponderaci6n, el mismo rigor de desarrollo que son propios de la vida de corte.
 Las pasiones pueden ser fuertes, pero las explosiones pasionales son poco apreciadas. El contenido del
 drama es de inferior importancia: los temas son conocidos y lo que se aprecia es el arte sutil con el que
 los protagonistas consiguen resolver sus dificultades y sus conflictos. Es el espejo fiel de la vida: en esta
 tambien se da mas importancia a la manera en que el cortesano -que sirve de modelo a todas las clases
 superiores- se vuelve sefior de su destino". CJ: Elias, 1987:85.
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 Leopoldina, por ser el mas rico y diversamente documentado. Registros diferentes me
 permitieron describir desde varios angulos ese acontecimiento, que procure compa-
 rar con las ceremonias analogas acontecidas en momentos anteriores de la dinastia.
 Subrayo el caracter espectacular de la sociedad, la singularidad de las adaptaciones y
 violencias a la etiqueta en las nuevas condiciones, y el hecho de que no hubiera enton-
 ces una prescripci6n rigurosamente definida, segun lo registr6 el narrador an6nimo
 de aquella ceremonia.19

 La organizacion de todo el ceremonial del desembarco de Dia. Leopoldina estuvo
 a cargo del secretario de Estado de los negocios del Reino, Tomas Antonio Vilanova
 Portugal. En el codice 263, "Libro de casamientos y bautizos de miembros de la familia
 real e imperial", del ANRJ, constan todas las medidas tomadas por el secretario del rey
 en el sentido de que todo ocurriese de la mejor manera, desde la limpieza de las playas
 pr6ximas al Arsenal de la Marina hasta el pr6stamo de carruajes para la nobleza; desde
 la polvora que se iba a quemar por los canones de los fuertes hasta la determinaci6n
 del lugar y el horario en el que cada uno deberia posicionarse en el acto del desembar-
 co, que acabaria con una misa en la Capilla Real, despu6s del cortejo por la Calle Direita.
 Esto es lo que debia suceder, lo que yo llam6 la llegada "vista de la cima".

 Otros relatos no oficiales pero "comprometidos" con la version oficial, como la cr6-
 nica del Padre Luis Goncalves dos Santos (1981) (vulgo Perereca) o de la Gazeta do Rio
 deJaneiro, aunque haciendo la apologia del fasto y del exito de la realizacion de la cere-
 monia, permiten entrever que no todo ocurri6 exactamente como se habia
 planeado. Es el desembarco "visto por dentro". Fue uno de esos incidentes felices en
 la vida de los historiadores lo que me coloc6 ante un documento fundamental para mi
 analisis: una "narraci6n an6nima" del acto del desembarco de Dfia. Leopoldina en
 noviembre de 1817, lo que me permiti6 tener acceso a un angulo diferente de la cere-
 monia, "desde afuera". Este narrador anonimo, probablemente un cortesano preterido,
 destilo en su relato una critica acerrima a la ejecuci6n de la etiqueta, tratando de mos-
 trar que nadie mejor que el en la corte tenia conocimiento para prescribir los ceremo-
 niales. Va indicando punto a punto las fallas cometidas, como el tropel de ultima hora,
 cuando no todo estaba efectivamente preparado y a la altura de los dignatarios. Por
 ejemplo, los telones que tenian que Ilegar de Lisboa no habian llegado, por lo que las
 paredes del cuarto de los novios permanecieron revestidas de un material ordinario,
 aun despues del desembarco.

 Hago una apreciaci6n mas detenida de sus informaciones sobre los arcos triunfa-
 les, que se erigieron en el transcurso de la calle Direita, comparandolos con efectos

 19 Es riqufsima la descripci6n an6nima del desembarco de Dfia. Leopoldina que encontre en el
 Archivo Nacional de Rio deJaneiro, cod. 807. "Narraci6n hist6rica de la Entrada Piblica de la Serenisima
 Princesa Real en la Corte de Rio deJaneiro el dia 6 de noviembre del aio 1817" (vol. 1, pp. 231-259.)
 En ella se indica como fuente de todas las fallas cometidas en esa ceremonia el termino medio que los
 funcionarios de las secretarias pasaron a adoptar en Rio de Janeiro, consecuencia por otro lado de la
 inexistencia entre ellos de una etiqueta rigurosamente definida para los diversos ceremoniales, como
 habia en otras cortes. Es ejemplar en este sentido, el Liber Regalis de los ingleses, que normativizaba
 las ceremonias de coronaci6n de los reyes fundamentandolas en la tradici6n. Cf. Loach, 1994:48.
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 analogos de otros momentos, como los del casamiento de D. Pedro II con Dna. Maria
 Sofia Isabel en 1687 (Borges, 1986; Brazao, 1937a; 1937b; 1936). Comparados con los
 de los arcos "italianos" de los "alemanes" y de los "adornadores", entonces levanta-
 dos por las corporaciones de Lisboa y por las diplomacias, los que se edificaron en Rio,
 segun el narrador an6nimo, serian verdaderos "abortos arquitect6nicos". Su descrip-
 ci6n maledicente del arco levantado a la altura de la calle del Ouvidor, hecho de capin
 y amarrado con alambre, se puede comprobar a trav6s de un grabado de Taunay. Lo
 peor de todo recae en los errores burdos en la ejecucion de la etiqueta. Para mencio-
 nar algunos, se intercalo entre la familia real y sus servidores directos un regimiento
 entero de caballeria; no se invit6 al cuerpo diplomatico; se insistio en hacer un edicto
 de la oferta de los carruajes para el cortejo... Todo esto se explicarfa, seguin este autor
 anonimo, por la inexistencia en Rio deJaneiro de un ceremonial aprobado y ordena-
 do, como lo habia en todas las cortes.

 En ningun momento me preocupe por hacer un analisis est6tico de las corrientes
 de gusto que caracterizan la epoca moderna, ya sea en la arquitectura, en la poesia o en
 cualquier otra forma de manifestaci6n del espiritu. Mas importante que analizar la
 reproduccion de las formas empleadas y repletas de citas a la antigiiedad grecorromana,
 de eso que se llamo el "neoclasicismo", mi objetivo fue demostrar en las comparacio-
 nes entre los arcos romanos de D.Juan vy los que se levantaron en Rio deJaneiro, las
 diferencias materiales entre unos y otros. Si en ambos abundan Neptunos, Hercules,
 Cupidos, Victorias en medio de emblemas de la dinastia y de la cristiandad, me impor-
 taba percibir que unos estaban hechos de terciopelos, telas, brocados, pedrerias y metales
 nobles, y sus replicas tropicales de elementos mucho mas modestos.

 XII

 Habiendo llegado la sociedad de cortejuanina depauperada al pais, le quedaban los
 ritos palaciegos, regulados por la etiqueta, como elemento de identidad y distinci6n
 entre los estratos sociales fluminenses. La vida en la corte obedecia a una logica pro-
 pia: los gestos, las formas de tratamiento, de reverencia, lasjerarquias claramente defi-
 nidas de los estamentos. Hasta el principe -y principalmente el, parametro de las
 conductas- poseia su conjunto de reglas para todo ceremonial. Cada participe sabia
 muy bien cual era su lugar y su papel en el palco de la corte y procuraba a su manera
 mantenerse o ascender en la escala social, puesto que esa movilidad era incluso cons-
 titutiva del ser cortes.

 Aqui, los superiores estaban metidos en el grueso y gran comercio donde sobresalia
 el de almas. Dominando igualmente otras esferas de la circulaci6n y del cr6dito, el
 hecho importante es que los sectores hegem6nicos fluminenses culminaban una so-
 ciedad muy ajena a la 16gica de una sociedad de corte, como la que acompai6o a D.Juan
 a Brasil. Una se sustentaba en las empresas mercantiles, metia las manos en el trabajo
 de los libros de contabilidad, contaba las piezas humanas que desembarcaban de los
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 negreros, tenia en el lucro uno de sus horizontes. La otra se apoyaba en tradiciones
 heredadas, lugares preestablecidos, privilegios, distinciones atribuidas que norma-
 tivizaban los gestos y se regulaban por la etiqueta. En el encuentro de esas aguas, los
 cortesanos migrados comenzaron por vencer sus diferencias y su uinica estrategia era la
 regulaci6n rigida de las ceremonias a traves de la etiqueta. Pero las condiciones fisicas
 y humanas eran nuevas y adversas. Las descripciones del desembarco de Dna.
 Leopoldina, en los afnos culminantes de la familia real en Brasil, demuestran los gran-
 des empefios mas o menos bien logrados de imponer una etiqueta de corte en Rio de
 Janeiro.

 Ademas de la etiqueta, las dos elites se comunicaban y conformaban un ambiente
 mental que se destacaba por su caracter eminentemente ludico, como las sociedades
 del Antiguo Regimen, sociedades sub specie ludens. Efecto -o funcion- de la propia
 etiqueta, que establecia lugares y limitaba acciones, que, en fin, definia papeles, los
 hombres y las mujeres eran actores de si mismos en el gran palco del mundo. Mundo
 ordenado y fechado, en la sociedad de corte elevada por la monarquia absoluta se uti-
 lizaba hasta la saciedad el expediente pedag6gico de las representaciones puiblicas,
 en las maquinarias y textos de las odas panegiricas, para reforzar las bases de sustentacion
 ideol6gicas del regimen. La auto-apologia del poder reiteraba asi las propiedades in-
 natas del soberano, su caracter paternal para con su pueblo y su procedencia divina.
 Esta actitud ludica ancestral en Occidente, y muy revigorizada en los diversos ropajes
 esteticos de la epoca moderna desde el Renacimiento hasta el Neoclasicismo, fue un
 punto que marco al Brasiljuanino. Fue sobre todo un mecanismo fundamental en la
 confluencia de las dos elites. Ambas, y toda la compleja red social que debia esclavitud
 al rey, experimentaron en cada momento, en cada contacto, los impactos de la convi-
 vencia con las alteridades. Al considerarse la perspectiva de Elias, se contempla una
 solucion te6rica a un problema hist6rico concreto: antes que un "proceso civilizador",
 la experiencia historica brasilefia llego a una -sea cual sea- "civilizaci6n de las cos-
 tumbres" a traves de un proceso colonizador. Lo que implica como minimo dos cosas:
 primero, que en Brasil "se quemaron etapas" de aquel proceso que comprendi6 mil
 anos de historia europea; segundo, dado el propio estatuto colonial, la llegada de la
 "civilizacion" implic6 la gesti6n de tipos diferenciados de violencia, fisica y simb6lica.
 Por razones obvias, estos asuntos no pudieron ser contemplados en mi reflexion, de
 manera que me restringf al momento inicial de aceleraci6n maxima vivida en el proce-
 so civilizador de la colonia portuguesa de America, que coincidi6 con el momento de
 superaci6n de su estatuto politico hacia el de un pais independiente. Lo que ocurri6
 antes y despues de ese momento, en la linea que desarrollo, queda por hacer.

 En funci6n de la propia incipiencia de los estudios orientados por el pensamien-
 to de Elias en Brasil, una pregunta permanece abierta y se constituye al final en el gran
 desafio; comprobar hasta que punto la sociologia figurativa puede ser valida y uitil en el
 estudio de civilizaciones no occidentales, como las diversas etnias amerindias y africa-
 nas que experimentaron un proceso colonizadoIr
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 En el caso especifico de la America portuguesa, persiste otra pregunta. Si se trataba
 de dos configuraciones tan distintas, ~por que al final la que era econ6micamente su-
 perior no consigui6 imponerse a la otra adventicia? Como dije mas arriba, la sociedad
 dedicada a las lides mercantiles tenia en el lucro uno de sus horizontes. Un horizonte

 que se abri6 en la empresa colonial y medro, tal vez, en funci6n de la propia ausencia
 fisica de la persona del rey y de su corte en la colonia. Habia, claro esta, sus preferidos,
 pero estaban libres de las imposiciones de la vida palaciega. Hombres de corte fuera
 de la corte se volcaron al trabajo y a la acumulacion de riqueza. Por eso los hombres de
 la colonia no configuraban una sociedad de corte, porque estaban fuera de ella y dis-
 tantes del rey. Pero poselan aun el ethos de la corte. Si muchos portugueses nobles fue-
 ron a la colonia durante tres siglos, al mando del rey o por iniciativa propia, estaban
 imbuidos del deseo de enriquecerse y regresar. Y otros, plebeyos, se aventuraban con
 el fin de enriquecerse y, al regresar al reino, volverse nobles. Yes ese ideal arcaizante,
 esa mentalidad precapitalista de la que hablaron algunos autores recientes, lo que
 explica por que los ricos de Rio deJaneiro se sometieron a las adversidades de la vida
 palaciega. Querian transformarse en nobles y frecuentar el trono y colocaron sus bolsas
 a disposici6n del rey.

 Este es el gran distintivo del proceso de emancipaci6n politica en Brasil, inclusive
 en relaci6n a las demas ex colonias hispanicas de America. Brasil surgi6 en el contexto
 americano a partir de un acuerdo de las elites. Alli se inauguraba la tradicion "prusiana"
 de nuestras "revoluciones", que se ha ido reafirmando sucesivamente en cada momen-
 to de nuestra historia. Muchos autores ya sefialaron la opcion conciliatoria de nuestras
 elites, lo cual se traduce en el cambio de regimenes, de formas de gobierno para per-
 petuar las mismas estructuras economicas y sociales, con el mantenimiento de privile-
 gios y puestos de mando de los mismos segmentos en la cuipula y la exclusi6n delibe-
 rada de toda la poblaci6n sobre las decisiones de la vida nacional. Lo que se pretendi6
 en el presente trabajo fue precisamente documentar el momento inaugural de esta
 tradici6n e interpretar su logica.

 Traduccion de Isabel Vericat
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