
DEL CRIOLLISMO AL REGIONALISMO:
Enunciaci6n y representaci6n en el siglo XIX venezolano

Raquel Rivas Rojas
Universidad Simon Bolivar, Caracas

Resumen: £1 criollismo ha sido elaborado-desde diversos generos-eomo espa
cio del consenso identitario aun en momentos de graves tensiones simb61icas. Se
trata de un lugar construido sobre la capacidad de desplazamiento de la voz le
trada, en funci6n de adaptarse a los cambios producidos en la esfera cultural. Con
el fin de trazar algunos de los hitos de este proceso de apelaci6n identitaria en el
caso especifico de Venezuela, revisare textos, publicados en su mayoria en la
prensa, a 10 largo del siglo XIX y principios del XX. La lectura de este corpus
mostrara la trama de discursividades sobre la cual se asienta la autoridad letrada
que emiti6 el discurso criollista.

Ellargo proceso de configuraci6n y reconfiguraci6n de los lugares
desde los cuales se elaboran los relatos identitarios nacionales pasa en
Venezuela por una red discursiva que incluye la historia, la geografia y los
generos periodisticos antes de nutrir las ficciones que tomaran cuerpo en
las novelas y cuentos de filiaci6n criollista y regionalista. En tanta forma
ci6n discursiva, el criollismo ha sido elaborado desde diversos generos como
espacio del consenso identitario aun en momentos de graves tensiones sim
b6licas. Se trata de un lugar construido sobre la capacidad de desplaza
miento de la voz letrada en funci6n de adaptarse a los cambios producidos
en la esfera cultural, en una pugna permanente por consolidar un lugar de
enunciaci6n para el relato identitario que otorgue peso especifico al inte
lectual encargado de enunciarlo. Con el fin de trazar algunos de los hitos de
este proceso de apelaci6n identitaria, revisare textos de politicos, historia
dores, soci6logos y periodistas a 10 largo del siglo XIX y principios del XX.
La lectura de este corpus mostrara la trama de discursividades sobre la cual
se asienta la autoridad letrada que emiti6 el discurso criollista que se re
nueva y reformula en las narrativas regionalistas de la primera mitad del
siglo XX.l

1. En derto sentido, los textos aqul analizados acompanan las narrativas fundacionales
organizadas alrededor del genero de la novela. Si bien es cierto, como ha senalado Doris Som
mer (1991), que la novela constituyo un genero fundamental para dar a conocer una forma
conciliadora de relata identitario, es en el campo en que se mezcIan periodismo y ciencias so
dales donde se gestan las ideas que configurarian luego las ficdones fundacionales. Aun
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A principios del siglo XIX, cuando los grupos criollos dirigentes yen
llegado el momenta propicio de llevar adelante su proyecto independen
tista, una de las mas complejas tareas para los intelectuales sera la de lograr
la consolidaci6n de un proyecto capaz de superar ellegado colonial que se
caracteriz6 por una ferrea jerarquizaci6n social y cultural. En los tres largos
siglos coloniales, se habia privilegiado la letra sobre la palabra, especifica
mente la alfabetizaci6n occidental sobre cualquier otra forma de transmi
si6n de saberes; la ley y sus reglamentos sobre la experiencia y la actividad
practica; la cuidad y 10 urbano sobre 10 rural y campesino. En una palabra, la
sociedad y su cultura se constituyeron verticalmente, sobre 10 que Walter
Mignolo ha llamado lila colonizaci6n de lenguajes y memorias" (1995, 320).
Esta organizaci6n colonial, altamente jerarquica, coloc6 en un lugar privi
legiado al sector ilustrado de la sociedad, otorgandole una autonomia que
ha llegado a convertirse en mitol6gica en algunos de los trabajos criticos
contemporaneos (Rama 1984,23-39). Sobre esta autoridad, los lideres de la
Independencia fundaron parte importante de su capacidad de interpelaci6n.

Sin embargo, la autoridad de los intelectuales que se colocarian del
lado de la causa independentista se sostenia, tambien, en la apropiaci6n de
elementos de una conciencia criolla nacida en el senD de la misma sociedad
colonial. Cuando los avatares de la conquista permitieron el asentamiento
de las ciudades coloniales, una nueva generaci6n de blancos-no siempre
"puros" de sangre-comenz6 a exigir los mismos privilegios de los penin
sulares que regian las posesiones coloniales. Criollo design6, entonces, al
hombre blanco nacido en tierras americanas.2 En esa larga lucha de legiti
maci6n que duraria tres siglos se fue forjando una conciencia criolla que se
defini6 en primer termino por su vinculo con la tierra, un vinculo que habia
sido desdefiado por los blancos peninsulares. Este discurso debi6 tomar para
si, aislandolos forzosamente de su contexto cultural popular, elementos del
vestuario, la comida, la tradici6n oral que Ie permitieran investirse de un
caracter "nativo" en la justa medida en que esto era necesario para sostener
el argumento legitimador de 10 criollo. Una muestra de este esfuerzo de

cuando el estudio de las ficciones fundacionales representadas en la novela no es el objeto de
este articulo, puede ser apropiado sefialar que para el momento en el que circulan en
Venezuela Ifigellia (1928) de Teresa de la Parra y Doiia Barbara (1929) de R6mulo Gallegos (las
dos novelas venezolanas que cierran la propuesta de ficciones fundacionales de Sommer),
han sido publicadas en Venezuela dos novelas que ya a principios del siglo XX son conside
radas como las novelas que inauguran la ficci6n criollista en el pais: Zarate (1882) de Eduar
do Blanco y Pe0111a (1890) de Manuel Vicente Romero Garcia.

2. Se ha afirmado que en su origen de la expresi6n criollo se utiliz6 para designar a los hijos
de esclavos que habian nacido en Alnerica y que por tanto habian perdido ya la experiencia
concreta del contacto con su tierra natal africana. No parece claro, sin elnbargo, el proceso
mediante el cual esta expresi6n, usada para caracterizar a un sujeto marginal, recorri6 todo
el espectro social hasta designar al sector que encabezaria las sociedades republicanas. Ver
Latchman (1956) y especialmente Lavalle (1993).
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apropiacion puede encontrarse en la narrativa costumbrista que surgio y
tuvo especial auge en la segunda mitad del siglo XIX.3

En los tiempos de la guerra de independencia, ese discurso de 10 crio
110 fue utilizado como bandera politica: fue lugar sobre el cual se edifico la
arenga, la carta abierta, el decreta urgente, textos todos que se dieron a cono
cer en la prensa republicana, cuyo papel fue central en la contienda inde
pendentista.4 En esos generos, forjados al calor de la beligerancia politica y
de la urgencia de la estrategia belica, circulara una primera forma de crio
llismo republicano que ha sido en muchas ocasiones ejemplificada con las
cartas y discursos bolivarianos.5 "La carta de Jamaica" fue escrita por Simon
Bolivar en funcion de responder a las multiples preguntas que Ie hiciera
subdito britanico Henry Cullen sobre el pasado, el presente y el futuro de
America. Escrita en pleno momenta de las guerras de independencia, la
carta muestra una curiosa mezcla de falta de informacion y voluntad de
saber que sera, en muchos sentidos, una de las condiciones de posibilidad
del criollismo.

En los primeros parrafos de esta carta,6 fechada en Kingston e16 de
septiembre de 1815, Bolivar asegura: "Me encuentro en un estado de perple
jidad, en un conflicto entre mi deseo de merecer la buena opinion con la que
me favorece y la aprension de que puedo fracasar en mi empefio, tanto por
la falta de documentos y libros necesarios, como por los limitados conoci
mientos que poseo de un pais tan inmenso, variado y desconocido como la
America" (Cuevas 1975,41-42). La aceptacion del desconocimiento del am
plio territorio americana no sera, sin embargo, impedimento para que
Bolivar presente 10 que llama sus "vehementes anhelos" (1975, 43) Yse aven
ture a realizar un amplio recorrido por los sucesos remotos y recientes del
continente. Ni sera obstaculo para que ejercite su imaginacion al proponer
las posibles formas pollticas que tomara el territorio americano una vez que
se consolide la independencia. Esta carta inaugurara una situacion enun
ciativa que el criollismo ira reproduciendo en muchos de sus textos: la con
dicion de produccion de un discurso carente de datos precisos de la reali
dad, datos "que por mil razones no pueden ser exactos" (Cuevas 1975, 53),

3. Para el caso vcnezolano, ver Pic6n-Salas, ed. (1980) y Barrios (1994).
4. La primera imprenta lleg6 a Caracas en 1808 para servir al gobierno colonial. Muy pron

to se utilizaria para imprimir peri6dicos republicanos como el Semanario de Caracas, El Pa
triota de Vcnezuela, Mcrcurio Venczolano y £1 Publicista de Venezuela. Al respecto ver Millares
(1969). Con respecto al papel que cumpie la imprenta en las luchas de independencia, vcr
Nieschulz (1981).

5. Un texto imprescindible para acercarse a la trayectoria de Simon Bolivar como redactor
de textos periodisticos es el de Manuel Perez Vila (1968). En este texto se analizan escritos
atribuidas 0 firmados par Bolivar, y se inc1uycn comentarios que indican su profundo co
nocimiento del oficio. Ver tanlbien Lecuna (1917).

6. Utiliza la versi6n de la "Carta de Jamaica" ofrccida como definitiva por el estudioso de
la obra bolivariana Francisco Cuevas Cancino (1975).
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fundamentado casi en su totalidad en los anhelos vehementes del sujeto
que 10 enuncia.

Por otra parte, la "Carta de Jamaica" sera tambh~n uno de los prime
ros textos en que se hace explicita la representacion de la tension que regis
tra el h~rmino nosotros, desde el cual se intenta definir 10 identitario latino
americano. A ratos el hombre americano sera el descendiente directo de los
espanoles conquistadores (Cuevas 1975,44); 0 sera uno mas entre los erran
tes "peones, cazadores y pastores" que conforman el grupo de "los pobres
americanos" (1975,54); 0 sera "un pequeno genero humano," "ni indios ni
europeos sino una raza intermedia entre los aborigenes y los usurpadores
espanoles" (1975,55). Esta misma tension aparecera anos despues en el dis
curso pronunciado ante el congreso de Angostura, donde Bolivar reiterara:
"No somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los
aborigenes y los espanoles" (Bolivar 1976, 104). La capacidad de desplaza
miento que adquirio la voz criolla se convertira en una de sus caracteristicas
mas resaltantes y en la base sobre la cual iba a fundamentar su perdurabi
lidad. Este desplazamiento permite incorporar las imagenes del otro popu
lar, rural 0 urbano, cuando su presencia es requerida con el fin de respaldar
el caracter totalizante a que aspira la voz del sujeto republicano.

Uno de los discursos centrales del periodo inmediatamente poste
rior a las guerras independentistas sera el tratado historico que se encarga
ra de fijar los linderos identitarios de las recien fundadas republicas. Como
10 ha senalado Ines Quintero:

En el empefio de crear los fundamentos de la nueva naci6n se construye una his
toria que permita cohesionar las tendencias disgregadoras, unificar los intereses
diversos y agrupar las tendencias dispares hacia un solo objetivo: la patria. Es el
nacimiento de la Historia Patria, cargada de triunfos, heroes miticos, logros impere
cederos, simbolo de perfecci6n y modelo de virtudes ejemplificantes cuya funci6n
esencial es avalar y consolidar la ejecuci6n del proyecto que se pretende adelantar
y cuya meta, segun esta particular lectura, no es otra que darle continuidad a la ha
zafia iniciada por los libertadores. (Quintero 1996, 70-71)

A esta tarea, entre otras relacionadas siempre con la configuracion
institucional de la independencia cultural americana, se dedicara Andres
Bello. En un articulo publicado en la prensa chilena en 1848, hara expHcitas
algunas de las fuentes en las cuales se basa su discurso historico. AlIi con
signara no solo el uso de "los documentos y los textos originales" sino tam
bien su deuda con "las tradiciones nacionales de las poblaciones menos
conocidas y las antiguas poesias populares." Afirmo que Ie han "suminis
trado muchas indicaciones acerca del modo de existencia, los sentimientos
e ideas de los hombres en los tiempos y lugares" a los cuales su historia se
refiere (Bello 1976a, 182). En otro articulo, Bello afirmara, "Cuando la his
toria de un pais no existe sino en documentos incompletos, esparcidos, en
tradiciones vagas ... es preciso compulsar y juzgar, el metodo narrativo es
abligado" (1976b, 196). Optanda as! par la forma narrativa en lugar de
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analitica, Bello se propone "dar una especie de vida hist6rica a las masas de
hombres como a los personajes individuales" (1976a, 182), sobre la base del
conocimiento de las fuentes europeas que se encarga de citar profusamente
en los articulos mencionados.

El discurso hist6rico como narraci6n en la que cobran vida hechos y
personajes sera, entonces, desde los primeros tiempos republicanos, una de
las formas mas autorizadas del criollismo del siglo XIX. Su apelaci6n a
fuentes populares y tradicionales reforzara ellugar de enunciaci6n de un
letrado con la suficiente autoridad para recoger fragmentos dispersos de la
tradici6n que articulara y dara forma de relatos identitarios para construir
con ellos una historia que no habia sido narrada antes de manera comple
tao La autoridad del letrado se construira as! sobre su capacidad de leer
simultaneamente los textos disimiles que ofrece la tradici6n tanto america
na como europea y de construir un discurso que sea ellugar de contacto en
el que estos textos puedan encontrarse sin contradicciones evidentes (Pratt
1993, 83-102).7

Un movimiento semejante sera el realizado desde otro espacio del
saber, la geografia. Una vez que se consolida la separaci6n de Venezuela de
la Gran Colombia, se inicia 10 que Rafael Castillo ha llamado "un vasto pro
ceso de relecturas y reescrituras del pasado que incluyen, de manera urgen
te, como un requisito imprescindible para emprender las tareas de la moder
nizaci6n, un ejercicio patri6tico, agenciado colectivamente, de reapropiaci6n
y de autorrepresentaci6n del propio territorio nacional" (Castillo 1997,61).
Asi, al impulso de representaci6n de 10 propio a traves de la escritura de la
historia sobre la base de documentos precarios, se sumara el deseo de
apropiaci6n geografica y cartografica del territorio nacional, sostenido
sobre la voluntad del sujeto republicano ilustrado que utiliza los instru
mentos que Ie ofrece la ciencia moderna para representar su propio espacio
hasta entonces escasamente conocido.

7. La posibilidad misma de enunciacion de ese tipo de discurso obededa al imperativo de
crear una cultura concebida como nacional, 10 que permitia desplazar hacia los territorios de
la exclusion a las culturas populares de las cuales se nutria: liLa concepcion nacional de la cul
tura, al hacerse esta un contribuyente fundamental en los trabajos de restablecimiento de la
estructura de poder interna, y de formulaci6n e instrumentacion del proyecto nacional, Ie ha
llevado a desempenar, igualmente, el papd de factor para el sometimiento y control de las
sociedades y culturas aborigenes y negroafricanas, asi como el de vehiculo para la criollizacion
de la totalidad social. ... En efecto, si dentro de la estructura de poder interna previa a la in
dependencia, la legitimaci6n de la sujeci6n de los aborigenes, y en general de las llamadas
castas y negros, estaba asegurada por el acatanliento del poder real, con su connotaci6n reli
giosa, en la republica seria el concepto de nacion el que cumplia esa funci6n, al hacer ciu
dadanos a todos los pobladores de un territorio deternlinado, constituido en nacion, y al sen
tar como principio la indivisibilidad del mismo. De esta manera no ya las aspiraciones
autonomicas de algunas sociedades indigenas sino su simple renuencia a acatar el nuevo
poder quedaron conformadas conlO deli to, cual antes 10 habian sido respecto del rey"
(Carrera Damas 1988, 123).
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Estos discursos ordenadores que toman asiento en la historiografia
y la geografia forman parte del amplio movimiento simb6lico que puso en
marcha la oligarquia conservadora, encabezada por Jose Antonio Paez, que
se instal6 en el poder, una vez consolidada la separaci6n de Venezuela de
la Gran Colombia en 1830. Los llamados al orden se sustentaron en la in
corporaci6n de aquellos sectores que, con su trabajo y su disposici6n a ser
educados, mostraran aptitudes para el ascenso social (Romero 1976, 167).
En esta nueva situaci6n, el sector ilustrado se asign61a tarea de educar a un
pueblo que consideraba inculto.8 En este contexto ya se habian dictado de
cretos (anteriores a la disoluci6n de la Gran Colombia) por medio de los
cuales lise estipula el establecimiento de colegios nacionales por 10 menos
en todas las capitales de provincia para orientarlos a los fines republicanos
del naciente Estado" (Segnini 1995, 14). Entre 1832 y 1839 seran puestos en
funcionamiento mas de diez colegios en las capitales de los distintos esta
dos del pais (1995, 15). Se trata de instituciones que, junto con las dos uni
versidades ya existentes en Venezuela desde el periodo colonial (la Univer
sidad de Caracas y la Universidad de Merida) y otras instituciones educativas
de caracter privado, "desempefian a 10 largo del siglo XIX un papel signifi
cativo en la conformaci6n de uno de los pilares esenciales de la cultura
institucionalizada, la educaci6n, como medio para promover y consolidar
los c6digos, patrones y valores dominantes en la sociedad. Ademas, a pesar
de sus limitaciones, constituyen verdaderos centros de convergencia de la
acci6n intelectual en las regiones a las cuales pertenecen" (Segnini 1995,
15-16).

Alrededor de estas instituciones educativas se ira forjando un sector
intelectual de composici6n variada. Como bien 10 ha apuntado Jose Luis
Romero, entre los republicanos se perfilaron muy pronto dos tendencias: la
de aquellos sectores conservadores que condenaron la guerra y sus secuelas
como un proceso anarquico y sin rumbo; y la del sector de tendencia liberal
que intent6 incorporarse a las luchas que la sociedad emergente libr6 por
mantener y ampliar la beligerancia obtenida durante las guerras de inde
pendencia (Romero 1976, 171). Entre estos ultimos se contarian los intelec
tuales que prestaron un oido atento a las necesidades de democratizaci6n
cultural que pusieron de manifiesto las sociedades recien independizadas.

Esta lucha fue codificada simb6licamente por la intelectualidad ur
bana como una lucha del espacio rural contra el espacio urbano. Nacieron
asi los dos bandos que se disputarian el poder hasta finales del siglo XIX.

8. En este momenta, se establecen las primeras disposiciones legales que liberan de carga
fiscalIa importaci6n de imprentas y de materiales de toda tipo relacionados con la industria
de los impresos. Se ha ca1culado que entre los afios 1831 y 1843 se dedica a gastos de impre
sian entre el 25 por ciento y el 50 porciento del presupuesto nacional. Esta cifra tiene rele
vancia en un presupuesto que no lleg6 a superar los dos millones y media de pesos (ver
Nieschulz 1981, 14).
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Los grupos ilustrados que se fueron consolidando a 10 largo de la primera
etapa republicana debieron articular, entonces, dos grandes lineas de con
figuraci6n de la realidad. Aquellos discursos sostenidos sobre la tempora
lidad lineal de progreso (cuyo modelo era Europa y particularmente la ciu
dad de Paris) junto a las discursividades arraigadas en una espacializaci6n
particularizadora, para la cual el modelo era la vida rural en la que sobre
vivian los restos coloniales pero tambien lila esencia" de 10 nacional. La
tensi6n generada por estas dos lineas se tematiza de manera recurrente en
la polarizaci6n universalismo-criollismo, como otra cara del contraste
urbano-rural y de las luchas politicas entre centralistas y federalistas, cuyos
linderos programaticos no siempre resultaron claros. El agenciamiento de
estas contradicciones y tensiones marca, en gran medida, el proceso de con
figuraci6n de los sectores ilustrados venezolanos.

Una de las tareas a las que se dedic61a intelectualidad "neoclasica y
romantica" (Pic6n Salas 1984, 73) fue precisamente la de agenciar las ten
siones a traves del estudio de la historia reciente, que debia ser ensenada a
los nuevos ciudadanos como modelo de unidad. La naci6n se comenz6 a
construir, entonces, sobre la imagen de los heroes de las batallas de la inde
pendencia. Pero la busqueda de un piso hist6rico para la republica recien
fundada tropezaba con la misma carencia que habian apuntado tanto Boli
var como Bello a principios de siglo, tal como sefial6 Juan Vicente Gonzalez
en un texto de 1859: "Ciertamente que es dificil, en medio de la escasez de
documentos sobre algunas epocas, y de [la] falta de apuntamientos y me
morias, que guien en ellaberinto de otras y en la averiguaci6n de hechos
importantes, controvertidos 0 dudosos, seguir a Venezuela a traves de sus
vicisitudes politicas, unida a Espana 0 combatiendola, haciendo parte de
Colombia 0 rompiendo la unidad y constituyendose independientemente"
(J. V. Gonzalez 1962, 157-58).

Ante esta falta de documentos, Juan Vicente Gonzalez, autor de las
mas importantes biografias del siglo XIX venezolano, realizara una de las
tareas que, ya para el momenta, seria clave del quehacer intelectual: la
construcci6n voluntarista de una tradici6n nacional en aquellos espacios en
los que se carece de evidencias. El autor reportara un doble movimiento en
su empefio de seguir adelante con el plan trazado de escribir la historia na
cional a traves de sus heroes. El primero abrira su plan de trabajo: "Nacido
un ano despues que Venezuela dio su grito de independencia, criado en
medio de los furores de la guerra a muerte y al ruido de sus combates y vic
torias, crecido entre las tempestades civiles que precedieron a su organiza
ci6n definitiva y a su breve edad de oro, pertenezco a todas sus epocas por
algun punto, conozco sus hombres y las pasiones 0 intereses que los mo
vieron, los acontecimientos, su enlace y causas; y vay a escribir sobre ellos"
(J. V. Gonzalez 1962, 154).

La autoridad de la voz delletrado testigo, que habla en primera per
sona, muestra aqui una clara voluntad de autolegitimaci6n. Yesa autoridad
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Ie permitira al hombre de letras que fragua la historia patria avanzar en el
trabajo de escribir sobre ciertas epocas "de [las] que no han quedado mo
numentos escritos" (Gonzalez 1962, 162). Para tal prop6sito usara un me
todo cercano al mencionado por Andres Bello: "Recogiendo tradiciones, re
pasando aut6grafos medio destruidos por el tiempo, despues de afios
consumidos en buscar al acaso, en un pais donde no hay bibliotecas publi
cas ni privadas y donde los antiguos documentos han perecido por el tiem
po, los temblores, la guerra y el abandono, he zurcido con noticias de aca
y aBa, supliendo y adivinando en ocasiones, una historia de sesenta afios,
autentica, las mas veces, y algunas, probable" (1962, 162).

Aqui, una vez mas, el discurso que dara pie a la identificaci6n de 10
nacional se sostiene en ellugar que ocupa la voz que 10 enuncia. Una voz
crioBa que se permitia "zurcir," "supliendo y adivinando," la probable his
toria de la naci6n. Durante las primeras decadas de la republica, ellugar de
autoridad delletrado en la reconstrucci6n de una idea de 10 propio no seria
discutia. Pero ese lugar no iba a ser siempre el de los antiguos papeles con
los cuales el intelectual se retira a escribir la historia patria.9 La construcci6n
de un espacio para el discurso sobre 10 nacional tomara, desde los afios cua
renta del siglo XIX, un camino de mayor beligerancia a traves de la prensa
que difunde las ideas y las largas polemicas en un tiempo de convulsiones
politicas. La prensa en la que se debatieron los problemas de los primeros
tiempos republicanos no era una prensa diaria sino "mensual, semanal 0

bisemanal" (Cuenca 1980,93).10 En ella se expresan los primeros intelec
tuales de la republica en proceso de consolidaci6n: "Un aire humanistico
flota en las paginas de los peri6dicos de la oligarquia conservadora, ambi
to del clasicismo que se observa ya desde el Correa del Orinoco (1818-1822),
peri6dico cuyas ediciones algunas veces fueron trilingiies. Periodismo de
eruditos y poligrafos que lleva a la prensa traducciones interlineadas de
clasicos y se propone rescatar la sustancia cultural de la antigiiedad
clasica" (J. V. Gonzalez 1962, 91).

9. El tema central de esta historia es la Guerra de Independencia. Como ha sefialado Ger
man Carrera Damas, es una historia escrita por y para el sector dominante: "Bien podrfa de
cirse que se trata de una historiografia heroica para los heroes, pues al sentar la afirmaci6n
desde entonces siempre repetida de que la Independencia fue obra concebida por un pufiado
de arist6cratas ilustres, y realizada por unos cuantos mas heroicos guerreros, contra la oposi
cion cerrada de un pueblo ignorante de su propio bien, ponia la primera piedra en la edificaci6n
de las ideologias antipopulares actuantes hasta el presente. En ellapso inmediato posterior a
la guerra, esta subestimacion del papel del pueblo en ellogro de la Independencia-que cons
tituye una de las mas escandalosas y tendenciosas falsificaciones de la historia de Venezuela
asi como la subestimaci6n de los valores no militares cual consecuencia de la exaltacion apa
bullante de los militares, convenfan muy propiamente a los intereses de los grupos oligarcas
que ejercieron el poder durante el siglo XIX" (Carrera Damas 1976, 81).

10. Los primeros peri6dicos que aparecieron diariamente despues de la Guerra de Inde
pendencia tuvieron una vida bastante efimera. Ellos fueron el Diario de Avisos (1837) y La
Manana (1841) (ver Cuenca 1980).
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En esta prensa de estilo romantico y de aparicion algo irregular se
daran a conocer los autores nacionales antes de que salgan de las impren
tas los primeros libros editados en la republica, que datan de 1844 0. V.
Gonzalez 1962,91). Frente a ese periodismo de eruditos se inaugurara un
periodismo de oposicion al aparecer E1 Venezo1ano, dirigido y redactado por
un agitador profesional de la pluma, Antonio Leocadio GuZman.II En este
periodico, que fue su tribuna politica, Guzman se dedica "a escribir y a ha
blar un lenguaje directo que llegaba al pueblo," segun Mariano Picon Salas
(1984, 70). Su mayor virtud es la de abrir un espacio de disenso en el que
sea posible desplegar la voz del intelectual combativo en alianza con los
"excluidos [d]el derecho a participar" (1984, 71). E1 Venezo1ano aparecio en
cabezado con el epigrafe "Mas quiero una libertad peligrosa que una escla
vitud tranquila," y ejercio su influencia opositora entre 1840 y 1846. En el
segundo numero, bajo el titulo "La nacion y los partidos,"12 el intelectual
liberal establece las bases de su programa: "Discurrir es una necesidad del
hombre; hacerlo con independencia, un derecho inalienable; tolerarlo en los
demas, Un deber sagrado. He aqui, pues, el origen de los partidos. Donde
haya libertad, donde el hombre tenga un derecho siquiera, y un deber social,
aquel derecho sera el de pensar y, el deber, el de tolerar el pensamiento, y
alIi habra necesariamente partidos" (Guzman 1983, 175).

El derecho a la discusion que abre este periodico es concebido como
la base misma de la construccion de una nacion soberana. As! 10 expresa
Guzman en una carta publica dirigida al entonces presidente de la Repu
blica, ante quien expone: "Abrid ... con vuestro ejempl0, la discusion, la in
dagacion patriotica de 10 que convenga a Venezuela. La discusion es nece
saria para que el roce de las opiniones produzca la luz que necesitais. Os es
indispensable la ayuda de vuestros compatriotas. Sabed, senor, que para eso
es imprescindible que existan esas dos grandes banderas de los paises libres
y cultos: Ministerio y Oposicion."13 Una vez mas, en los planteamientos de
Guzman aparece la doble linea discursiva de los primeros pensadores re
publicanos: el discurso de 10 propio se recorta sobre una imagen de 10 ajeno
que se concibe como meta. Esos paises "libres y cultos" que se evocan como

11. El ejercicio del periodismo estaba regulado en ese momenta por el C6digo de Imprenta
sancionado en 1839, segun el cualla libertad de publicaci6n esta limitada por los delitos de
sedici6n, infamia, obscenidad y subversi6n. Cada uno de estos delitos podia ser imputado a
los autores de textos 0 a los duenos de imprentas, en caso de que el autor no fuese conocido.
Sin embargo, "no eran enjuiciables los escritos en los cuales se tacharan los defectos, faltas,
ineptitudes del empleado publico" (Nieschulz 1981, 21-23). En esta excepci6n se ampar6
Guzman, 10 que no impidi6 que fuera llevado a juicio por un escrito publicado en El Reldm
pago, peri6dico editado en la imprenta de su propiedad.

12. Este texto fue publicado originalmente en el no. 2 de El Venezolano, correspondiente al
31 de agosto de 1840. Todos los textos son tornados de Guzman (1983); se senala a final de
cada cita s6lo el numero de pagina.

13. Texto publicado originalmente en el no. 11 de El Venezolano, correspondiente al 26 de
octubre de 1840 (Guzman 1983, 195).
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bandera constituyen la temporalidad lineal del progreso sobre la cual se
inscribe el relato identitario. Cuando un ano despues de su primer nu
mero, Guzman hace un recuento de la labor cumplida en £1 Venezolano, rei
tera la predica en que destaca la necesidad de la oposicion, basandose en
lila madurez" del pueblo:

Venezuela quiere discusi6n, no la teme, la protege; es pueblo adelantado. En la es
cuela de sus propios reveses y de sus propios triunfos, ha adquirido un instinto
infalible. Venezuela sabe, sin necesidad de falsos consejeros y mentidos profetas,
cual es la conciencia, cual es el deseo intimo del mandatario, del escritor, y de cuan
tos quieren intervenir en la causa publica. Ella penetra en el pecho de la apasici6n,
la encuentra justa, libre, candorosa, y rebozando en fe por las instituciones patrias,
por el orden publico y por todo linaje de progresos. Ella penetra en el coraz6n de
ciertos mandatarios, y hallalos henchidos de ambici6n, insaciables de mando, per
severantes en sus enconos, tortuosos en sus deseos, e incapaces de hacer justicia a
todos, y ser comisarios verdaderos de la naci6n. Merced a tantas lecciones, este pue
blo canace bien yes dueiia de su suerte. (Guzman 1983,210-11, enfasis en el original)14

Lo que esta en juego en el discurso opositor que inicia Guzman era
una concepcion de la voz del letrado como voz del pueblo cuya conciencia
expresa. "La opinion nacional" sera en adelante el respaldo legitimador del
letrado. Se trata de construir un lugar de enunciacion para un tipo de dis
curso consensual elaborado a una distancia critica del gobiemo.15 Desde la se
paracion de Venezuela de la Gran Colombia hasta ese momenta en que Guz
man da los primeros pasos hacia la fundacion de un partido de oposicion
que despues se llamaria Liberal, el grupo de letrados republicanos (incluyen
do al propio Guzman) habia estado vinculado de manera muy cercana a la
oligarquia que fundo la republica independiente, a traves de la participa
cion en la elaboracion de su aparato legal y la creacion y consolidacion de sus
instituciones civiles. Desde la apertura de este lugar de disenso, Guzman y
el grupo de intelectuales que con el hace proliferar una prensa de agitacion
y propaganda oposicionista manejaran con astucia el descontento politico
y social que no habia logrado apaciguar la oligarquia conservadora.

El cauce que abre la prensa de oposicion a mediados del XIX sera
tambien ellugar por el que se filtraran nuevos generos periodisticos-la ca
ricatura politica, el texto satirico y la cronica costumbrista entre otros-y a
traves de ellos, un nuevo modo de tratar los asuntos nacionales y de confi
gurar una idea de la nacion y sus ciudadanos. Se apelara en terminos ret6-

14. Texto publicado originalmente en el no. 68 de E! VCl1czo!al1o, correspondiente al 27 de
septiembre de 1841, bajo el titulo "La Oposicion."

15. Si bien no se puede afinnar que en este mon1ento se pone a circular por primera vez la
idea del debate publico (el periodo independentista fue un espacio de beligerancia evidente),
si puede afirmarse que en este mon1ento se comienza a deslindar la discusion de ideas de la
accion politica 0 militar directa. En este n10mento con1ienzan a sentarse las bases para la for
macion de una opini6n publica que busca el consenso politico por la via del debate abier
to de las ideas, aunque esta claro que este consenso solo se lograria precariamente en un
periodo posterior.
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ricos a la inteligencia innata del pueblo, a la historia heroica del hombre de
los campos que llevo a cabo la empresa emancipadora. Sin embargo, una
vez mas, la construccion de un lugar de enunciacion desde donde sea po
sible e1aborar las ape1aciones identitarias mostrara tensiones irresue1tas. En
el periodico £1 Relampago, que redacta elliberal Tomas Lander, aparecera
una definicion de pueblo que delimita los contornos de ese sujeto de la na
cion al que se apela a mediados del XIX: "El Relampago no se escribe para
los sabios, de quienes tienen mucho que aprender sus redactores. Ya se dijo.
Tampoco para los logreros, que harto saben ... y harto tienen.... Este papel
se escribe para el pueblo, 0 mas claro, para los agricultores y criadores....
Se escribe para los industriales y artesanos del pais ..." (Lander 1983/
596).16

Por un lade, se abre la distancia que separa a estos intelectuales de
oposicion de "los sabios," con 10 cua1 se intenta diferenciar el espacio de 1a
prensa de formas discursivas mas graves vinculadas al saber academico, en
las cuales se expresaban los intelectuales conservadores. Por otro lado, se
divide el publico receptor en estratos de clara configuracion social. Los
agricultores, criadores, industriales y artesanos que se mencionan como el
publico ideal de la prensa de oposicion son los sectores medios con espec
tativas de ascenso que han ido acumulando un descontento politico que ca
pitalizara el grupo opositor bajo la bandera liberal. Pero la agitacion doc
trinaria a la que se dedico la prensa desembocaria en un suceso que marco
de manera profunda la concepcion misma de la labor periodistica a media
dos del XIX.

Aunque la apelaci6n de los textos oposicionistas se dirigia a grupos
medios urbanos, los periodicos liberales fueron conocidos por un amplio
espectro del publico que no ha sido aun estudiado en profundidad. Algu
nos historiadores coinciden, sin embargo, en que fue la campana de la pren
sa la que dio lugar allevantamiento civil del 24 de enero de 1848, en el que
una revuelta popular se enfrento al Congreso de mayoria conservadora que
pretendi6 desconocer el avance que habia obtenido la oposicion liberal. Du
rante estos sucesos, varios congresantes resultaron muertos 0 heridos, y la
opinion publica del momenta contemplo con asombro el alcance popular
que habia adquirido 1a predica liberal. Los sucesos del 48 seran registrados
en la historia nacional como un momenta en el que las elites politicas re
publicanas redescubrieron el poder de convocatoria que podia generar un

16. Texto publicado originalmente en el no. 8 de el relcimpago, correspondiente al 10 de di
ciembre de 1843. Cuando en este Inomento se habla de "artcsanos e industriales," a 10 que se
alude es a un grupo relativamente pequeno de empresas artesanales dedicadas a la producci6n
de "jab6n, sombreros, zapatos, vestidos, muebles,ladrillos, tejas, velas de alumbrar, pieles cur
tidas, joyas, harnacas, cabestros y rnonturas, cestos, tinta, trabajos de herreria, de lata y lat6n,
entre rnuchos otros" (diaz sanchez 1993, 69). Para 1936 el sector rnanufacturero sigue siendo de
rnuy rnodestas proporciones. En ese ana se cuenta en el pais can apenas 8,025 ernpresas, cuya
fuerza laboral no supera los 6,700 empleados y 41,157 obreros. Ver carrera darnas (1979, 177).
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discurso construido sobre la apelaci6n al sujeto popular urbano. Cuando en
1859 estalle la Guerra Federal que mantendra al pais en jaque durante cua
tro largos afios,17 la intelectualidad conservadora insistira en que la guerra
se debe igualmente a la oposici6n de la prensa liberal.18 Durante la guerra
civil, el periodismo sera un arma:

Sobre la hoja peri6dica, grande y oficial, predomina explosivamente la hoja suelta
y ocasional, que forja revoluciones y tumba gobiernos, hasta cuando la asonada
victoriosa, en improvisado anafe, hace fundir en guaimaros 0 perdigones el plomo ...
de los tipos sueltos con que el gobierno en fuga atacaba la revoluci6n. En esta
forma, los editoriales y los articulos se convierten en proyectiles que rellenan tra
bucos y tercerolas. El pueblo no sabe leer, pero entiende, y hasta los versos pro
mueven tumultos populares y provocan jurados de imprenta. (Cuenca 1980, 93-94)

El espacio de discusi6n que habia sido promocionado por un perio
dismo combativo obtuvo un respaldo popular que los letrados liberales no
esperaban. Sin duda sirvi6 de vehiculo para el descontento de sectores que
carecian de instituciones civiles desde las cuales organizarse y exigir sus
propias reivindicaciones. Asi, el sujeto popular-en este caso, tanto rural
como urbano-acept6 la apelaci6n que se hacia en su nombre y se lanz6 a
recobrar el espacio politico que habia adquirido en la guerra de indepen
dencia y Ie habia sido arrebatado. Pero un sector de la intelectualidad libe
ral se iba a sentir profundamente amenazado por este nuevo sujeto que ines
peradamente comprendia y asumia el derecho a disentir del que se habian
apropiado los letrados urbanos. Un movimiento de repliegue sera entonces
10 que produzca hacia finales de la guerra un nuevo consenso entre el grupo
intelectual que una vez dominada la insurrecci6n federal volvera a cerrar
fHas, esta vez bajo una bandera liberal que despojara de toda carga reivin
dicativa. Al punto que el mismo Antonio Leocadio Guzman va a afirmar,
cuando su hijo Antonio Guzman Blanco ya este en pleno ejercicio del
poder: "No se de d6nde han sacado que el pueblo de Venezuela Ie tenga
amor a la Federaci6n, cuando no sabe ni 10 que esta palabra significa: esa
idea sali6 de mi y de otros que nos dijimos: supuesto que toda revoluci6n
necesita bandera, ya que la Convenci6n de Valencia no quiso bautizar la
Constituci6n con el nombre de federal, invoquemos nosotros esa idea; por
que si los contrarios hubieran dicho Federaci6n, nosotros hubieramos dicho
Centralismo" (citado en Silva Beauregard 1993, 25).

El gesto descalificador de la causa Federal que intenta hacer aqui el
viejo Guzman sera recogido una y otra vez por la historiografia nacional
como signo del personalismo y de la ausencia de principios doctrinarios en

17. Para un recuento detallado de los movimientos de resistencia rural que condujeron a la
Guerra Federal, ver Matheus (1977).

18. Ademas de El VCl1czolano y El Reldmpago, aparecieron en los anos cuarenta peri6dicos de
pequeno tiraje y con daros prop6sitos agitadores: La Avispa, El jcjcn, El Pica y Huyc. Sus titu
los indican la apelaci6n popular a la que aspiraban. Ver Cuenca (1980, 93).
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el grupo liberal que se opuso a la oligarquia conservadora. Se ha tornado
poco en cuenta el considerable lapso que media entre el momenta de emer
gencia de un nuevo tipo de letrado y el momenta de su consolidaci6n en el
centro de la hegemonia cultural y politica. Esa distancia produce la dife
rencia entre ambos discursos, pero el gesto hegem6nico del viejo Guzman
no anula el caracter beligerante del primer GuZman.19 Entre uno y otro mo
mento se ha producido el transito de un modo de hacer cultura para las
elites a una actividad cultural y politica dirigida a (aunque claramente no
producida por) sectores mas amplios, dando lugar a un modo de apelaci6n
que presagia la trama populista de la primera mitad del siglo xx. En efecto,
en el momenta de consolidaci6n delliberalismo hacia finales del siglo XIX,
el discurso identitario habra logrado apropiarse de un tono reivindicativo
que sabra usar en adelante profusamente.20

En este contexto puede leerse la actividad simb6lica desplegada por
el primer gobierno venezolano consciente del poder de la apelaci6n a las
mayorias: el gobierno de Guzman Blanco. El caudillo liberal no s6lo pro
mueve las actividades culturales de la elite ilustrada auspiciando la funda
ci6n de las academias de la lengua (1883) y de la historia (1888) sino que
bajo su administraci6n se decreta la instrucci6n publica gratuita y obligato
ria (1870). Bajo este gobierno se lleva a cabo lila institucionalizaci6n oficial
del quehacer artistico e intelectual" (Segnini 1995,25).21 Igualmente, bajo el
guzmanato se intent6 incorporar y encauzar los signos de democratizaci6n
cultural a partir de un despliegue publicitario a gran escala (Silva Beaure
gard 1993, 22).

Asi, bajo el gobierno de Guzman Blanco (que se extiende, directa 0

indirectamente, a los afios desde 1870 a 1887) toma un papel consagratorio
el sector de la intelectualidad que va a sostener al regimen a partir de un

19. Para un detallado recuento de la vida y obra de Antonio Leocadio Guzman y de su hijo
Antonio Guzman Blanco, ver Ramon Diaz Sanchez (1950). Para una revision de la vida cul
tural del guzmanato, ver Silva Beauregard (1993).

20. Este "tono reivindicativo" no se materializa concretamente en una abierta democrati
zacion cultural sino que mas bien sefiala un cambio en las funciones delletrado del perfodo.
Al analizar las funciones de la ultima etapa del costumbrismo, Javier Lasarte ha sintetizado
este cambio en tres movimientos correlativos: "1) la constitucion de una tradici6n , el re-
gistro nostalgico y compensatorio de 10 que irremisiblemente ha de desaparecer 2) EI
moldeamiento moral del ciudadano para 10 cual ya no se recurre a gruesas descalificaciones
del todo social ni a emblemas simb6licos de la naci6n ... sino a tipos morales 0 individuos
de varia extracci6n, reveladores de diversas culturas de conducta social. ... Y 3) la frecuente
asimilaci6n del otro social, incluso ocasionalmente de los hijos de la barbarie, de su voz y su
actitud, como modelos 0 espacios posibles de una naci6n ahora concebida en h~rminos mas
heteroclitos y heterogeneos, y, por tanto, mas inasibles, menDs identificables, como no sea en
terminos del individuo ciudadano como producto simb6lico de la futura nacion burguesa"
(Lasarte 1997, 180-81).

21. Tambien en este perfodo aparece La Opinion Nacional, el primer diario moderno de Cara
cas, editado en "Ia primera imprenta mecanica de funcionamiento al vapor" (Nazoa 1987,
113).
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doble movimiento de "secularizacion de 10 sagrado y sacralizacion de la pa
tria" (Segnini 1995, 29-35). En este proceso de consagrar a los heroes civiles
como los objetos del nuevo culto patriotico que va a desplazar al campo re
ligioso, para dar centralidad al despliegue de las instituciones estatales, in
gresa el positivismo al espectro academico venezolano: "Las ciencias pasan
a ser tambien sustitutos de la religion en retirada.... Los jovenes universi
tarios se encargaran de defender las ideas positivistas aprendidas en las
catedras de Historia Natural y de Filosofia de la Historia de Adolfo Ernst y
Rafael Villavicencio, respectivamente, asi como en las asociaciones cientifi
cas que al calor del entusiasmo juvenil se crearon a partir de 1862" (Segni
ni 1995, 35).

De esta escuela positivista va a emerger un grupo intelectual que
cambiaria de una manera sustanciallos modos de aproximarse al quehacer
cultural. Su perspectiva cientifica y su mirada puesta en las realidades na
cionales fue dada a conocer en un tipo de periodismo que es "el 'cataliza
dor' del fenomeno social" y donde "la narracion historica se transforma en
ensayo sociologico" (Cuenca 1980, 95). Este periodismo de inspiracion po
sitivista se enfrenta a la perspectiva universalizante de los escritores mode
ristas con quienes conviven en un mismo periodo: "Los positivistas conviven
en una misma generacion con los esteticistas que cultivan un periodismo
mas puro y de mejor calidad literaria, cuya caracteristica fue la cronica de
arte. Pero en este periodismo modernista de cronica azul y de viajes, de car
tas parisinas de tan bien cuidada prosa que puesto al trasluz no arroja som
bras, hay ausencia de pueblo, no esta impregnado de colectividad y en el
todavia se alude a la plebe, al vulgo, a las masas ignaras" (Cuenca 1980, 95).

Es importante puntualizar que el modernismo venezolano no mos
traria solo el rostro estetizante de la literatura de un Pedro Cesar Dominici
o de un Manuel Diaz Rodriguez. Al contrario, recoge un amplio espectro de
posibilidades entre las que se incluyen obras de un criollismo militante como
las de Luis Manuel Urbaneja Achelpohl y de una estetica acrata consensada
en la produccion de Pedro Emilio Coll"ideologicamente emparentado con
el liberalismo radical, el anarquismo, el socialismo utopico y un universa
lismo mesianico" (B. Gonzalez 1989, 93). En el momenta en que surge este
abigarrado y amplio movimiento, las revistas de variedades conquistan un
espacio que hasta entonces no habia sido habilitado para el periodismo.

La publicacion en la que con mayor frecuencia compartieron espacio
estas dos tendencias, a 10 largo de veintidos afios, fue la revista quincenal
titulada El Cojo Ilustrado. En esta revista de lujosa encuadernacion puede
leerse la vida cultural de las elites del pais en un momenta de intensos cam
bios. Publicada por primera vez en 1892, la revista dirigida por el empresa
rio Jose Maria Herrera Irigoyen muestra el paso del periodismo doctrina
rio--elaborado con el fin de concientizar y educar a los lectores-a un
periodismo de caracter comercial cuyo objetivo central es el sostenimiento
economico del medio mismo. Con un tiraje de cuatro mil ejemplares, El
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Cojo llustrado van a convivir "fotograbados y pinturas que intentan rescatar
en imagenes, tipos humanos caraquefios que ya habian desaparecido 0 es
taban en vias de desaparecer," con lila cronica citadina" que lise convirtio
en una necesidad ... en una Caracas ansiosa de emular el fasto parisiense"
(Alcibiades 1989,261). El publico al que va dirigida esta revista dista mucho
de ser el publico popular de la prensa liberal de mediados de siglo. Sus lec
tores son

aquellos que disfrutan de bienes de fortuna y, con estos, los integrantes de la
burocracia ... que se fortaleciera durante los afi.os de Guzman Blanco; los estratos
superiores de la jerarquia militar, frecuentemente objeto de halagos en el quince
nario; los profesionales y el personal de confianza que movian los complejos pro
cedimientos del comercio de importaci6n y exportaci6n; y, aun, las altas esferas
eclesiasticas que siempre tuvieron para si amplio espacio en El Cojo . ... Todos ellos
se sentfan representados en la revista. (Alcibiades 1989, 261)

La larga vida de esta publicacion se sostendria hasta 1915, cuando la
crisis del pape!' generada por la primera guerra mundial, lleve a la quiebra
a la mayoria de las empresas editoras venezolanas. El Cojo Ilustrado sirvio
de lugar de ensayo de un nuevo tipo de periodismo para el cualla moder
nizacion habilitaba un espacio de circulacion privilegiado: el tiempo libre.
El periodismo, en adelante, responderia al doble imperativo de proporcio
nar modelos de comportamiento en el espacio publico del ocio y la recrea
cion, asi como un marco en el cual el discurso sobre 10 propio comenzaba a
tomar ese aire de curiosidad antigua que fueron adquiriendo las costum
bres locales en contraste con el impulso modernizador proveniente no ya
de Europa sino tambien de los Estados Unidos.22

En este contexto modernizador finisecular, los intelectuales se pre
guntan como debia ser releida la historia desde los parametros nuevos de
la ciencia positiva, basada en datos concretos, y de los generos periodisticos,
cuyo objetivo es la divulgacion. Sobre estos dos pHares se hara una amplia
revision de toda la herencia republicana y se intentara leer las nuevas reali
dades desde una perspectiva cientifica que pronto comenzara a desconfiar
de los relatos civilizatorios de occidente. En este momento, emerge con ca
racteristicas distintivas la configuracion de un lugar de enunciacion para el

22. A este proceso contribuy6 sin duda la folc1orizaci6n de las culturas populares as! como
su desplieque en los espacios museisticos creados para tal fin. Los discursos sobre el folklore
nacional se iniciaron en Venezuela con las publicaciones de Aristides Rojas, a partir de 1895
(Acosta Saignes 1962, 9). Con respecto a la creaci6n y desarrollo de espacios museisticos, los
primeros ensayos (no sien1pre consumados en exposiciones permanentes) datan de 1844,
cuando se realiz6 en el pais la Primera Exposici6n Nacional. EI primer Museo Nacional, sin
embargo, no tenia una sede propia hasta 1875. En esta sede, "EI Museo Nacional albergaba
en su seno material etnografico, zool6gico (anin1ales disecados), mineral6gico (colecci6n de
Jose Maria Vargas), arqueol6gico (instrun1entos musicales indigenas), paleontol6gico (osa
mentas prehist6ricas) e hist6rico (el pend6n de Pizarro, las mazas del Cabildo)." Al rcspecto
ver Dicciol1ario de Izistoria de Ve11ezuela (Fundaci6n Polar 1988, 2:1043-47).
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discurso criollista en el que ocupara un peso especifico la especializacion
delletrado que, debido a su capacidad de asimilar y manejar herramientas
metodologicas de las ciencias sociales, es el mediador por excelencia entre
las realidades nacionales y sus soluciones teoricas.23

Lo que se ha llamado la generacion positivista, que se inicia en los
aftos de 1880 en las aulas universitarias, ejercera una considerable influen
cia en el pensamiento venezolano y en todas las areas de la produccion cul
tura1.24 El hecho de que sus mas fructiferos pensadores hayan sostenido las
dictaduras de Cipriano Castro y Juan Vicente Gomez, entre finales del XIX
y principios del XX, ha impedido que se estudie en profundidad la trans
formacion que promovieron en el campo cultural venezolano.25 El objeto
central de la predica positivista sera la revision profunda de la historia pa
tria, comenzando por la relectura de las mismas guerras de independencia,
las cuales son replanteadas como guerras civiles, como el enfrentamiento
entre hordas regidas por guerreros personalistas. Del mismo modo sera re
leida la larga disputa entre liberales y conservadores a todo 10 largo del XIX
como una lucha ciega por el poder entre caudillos sin programa politico ni
doctrina filosofica. Laureano Vallenilla Lanz y Jose Gil Fortoul seran los
sostenedores de estas tesis en las que la historia patria parece cobrar un
nuevo sentido.

En su libro Ef hombre y fa historia: Ensayo de sociofogfa venezolana (1896),
Jose Gil Fortoul sentara las bases de este nuevo tipo de discurso historio
grafico. AlIi criticara a las generaciones de historiadores anteriores al soste
ner que lise contentan frecuentemente con observar y caracterizar las cos
tumbres nacionales, para elogiarlas 0 censurarlas, sin buscar ni analizar sus
causas naturales" (Gil Fortoul 1896, ix). Frente a ese discurso heredado de
la tradicion, los nuevos historiadores comenzaran por llamarse "sociolo
gos," estableciendo asi un nuevo espacio del saber para su propia practi-

23. Si bien la tendencia historiografica positivista emerge en estos afios, el tipo de intelec
tual que se puede considerar "organico" del regimen del guzmanato es aguel intelectual tradi
cional (yen muchos sentidos ya anacronico) que se encarna en la figura de Eduardo Blanco
(1839-1912). Su historia novelada de la guerra de la Independencia, Venezuela heroica (1881-1883),
se constituyo en el texto hist6rico paradigmatico del grupo intelectual adscrito al dictador. Al
respecto, ver B. Gonzalez (1997, 36-46).

24. EI periodo que cierra el siglo XIX en Venezuela no implica, en terminos culturales, un
cambio fundamental. Guzman se separa voluntarian1ente del poder en 1884, y sus sucesores
mantienen 10 que se ha llamado "un guzmancismo sin Guzman" hasta el asalto al poder en
1892 de Joaquin Crespo. Los afios que transcurren entre el gobierno de Crespo y el de Castro,
que se inicia en 1899, seran de inestabilidad econ6mica y politica pero no ofreceran una rup
tura en terminos culturales, ya que el pensamiento positivista y el movimiento estetico mo
dernista seran el puente entre la ultima etapa del guzmancismo y las dictaduras de Castro y
G6mez. Ver Miliani (1985, 216-24).

25. Con respecto a la generaci6n positivista y su influencia en la politica, ver Picon Salas
(1984,127-28) Y Pino Iturrieta (1978). Para una revision del proceso desde una perspectiva
cientifica, ver Barreto .(1994).
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ca discursiva. Para esta "el problema esencial ... consiste menos en carac
terizar ciertas 0 todas las costumbres existentes que en determinar sus cau
sas, yen averiguar por que difieren de un medio etnico y fisico a otro, y por
que y como se transforman en el mismo medio social, al propio tiempo que
las leyes, unas veces, y casi siempre antes que estas" (1896, xvii).

Sobre esta idea central, el libro desplegara un tipo de discurso con
pretension de neutralidad sobre el cual descansara el relata identitario na
cional que se escribe desde la academia. Asi, hacia el final de la presenta
cion de su texto, Gil Fortoul advertira: "Si ellector observa que nuestros jui
cios, conclusiones y conjeturas difieren radicalmente de los postulados, en
general gratuitos, que forman la trama de las pasiones y contiendas politi
cas, observe tambien que el autor circunscribe su ensayo en el campo neu
tral de la especulacion cientifica, y que, segun la maxima de Spencer, todo
autor que considera una teoria como verdadera e importante, tiene el deber
de propagarla, sin preocuparse de sus resultados, cualesquiera que sean"
(Gil Fortoul1896, xix-xx).

Desde esta premisa, el texto de Gil Fortoul se propone hacer un ana
lisis de los elementos que considera centrales para comprender "el estado
actual de la Republica." Estos elementos son "la raza, el medio fisico, la evo
lucion historica y las hipotesis corrientes del doctrinarismo politico." A par
tir de aqui, el historiador no solo va a definir la situacion del presente sino
que tambien intenta indicar "como y en que sentido se realizara probable
mente la transformacion nacional que algunos presienten ya y que todos
desean" (Gil Fortoul1896, xix). En este plan de la obra de Gil Fortoul apare
ce una perspectiva que no habia sido puesta en evidencia con anterioridad.

Los historiadores de principios y mediados del XIX limitaron su es
crutinio del pasado a proyectar sobre la historia patria sus anhelos y a llenar
los vacios que la ausencia documental forzosamente dejaba en el discurso
sobre la historia. La primeras generaciones de historiadores positivistas ela
boran su discurso sobre la construccion de una certeza cientifica para la cual
el vacio documental no existe: alli estan las razas, el medio fisico; alli estan
los textos doctrinarios, la constitucion y las leyes, para dar cuenta del modo
como la nacion ha construido sus instituciones y sus tradiciones. La construc
cion de esta certeza llevara a Laureano Vallenilla Lanz a proponer una de
las tesis mas audaces de la historia nacional que aun hoy se discute: la de la
guerra de independencia como una guerra civil. El argumento central de su
propuesta se sostiene sobre el analisis de la relacion del medio ambiente y
la raza de aquellos llaneros que con su apoyo a realistas 0 republicanos, de
manera alternativa, decidian la suerte de las batallas. Para estos grupos
nomadas, segun este autor, "la idea de patria estaba vinculada de manera
exclusiva al pedazo de tierra que pisaban sus caballos.... Sus m6viles in
conscientes los impulsaban a apartarse de todo centro permanente y a cons
tituirse en clanes 0 grupos feudales" (Vallenilla Lanz 1988,210). Esos grupos
que Vallenilla denomina "hordas semibarbaras" seran los que aportaran
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"los germenes poderosos que iban a determinar los rasgos inconfundibles
del Caracter Nacional" (1988, 210). Estos rasgos serian liLa conciencia del
valor personal, la altivez, el espiritu igualitario, la hospitalidad cabaHeres
ca, la lealtad como base de la moral politica, la tendencia a las aventuras
descabelladas, al mismo tiempo que la incapacidad organica de constituir
gobiernos estables, que es una de las caracterlsticas de los pueblos pastores,
y de sustentar aristocracias, oligarquias 0 clases privilegiadas; la indiferen
cia religiosa y la aptitud a la abstraccion y a la poesia que se encuentra en
muy alto grado entre los nomadas" (1988, 210).

Como en ningun otro momenta de la configuracion de los relatos
identitarios nacionales, los positivistas construyeron una amplia argumen
tacion cientificista que culmina en la definicion, casi opresiva, de los rasgos
deillamado "caracter nacional." De esta definicion se nutririan en gran me
dida los textos criollistas, aun los de aquellos de tendencia politicamente
opuesta a los sustentadores de las dictaduras de Castro y G6mez. El poder
interpelativo de este relata identitario surge de su capacidad de colocar en
un mismo lugar una metodologia "cientifica" y una aspiracion politica. En
efecto, la conclusi6n a la que Hegarian los te6ricos positivistas, a partir de
esta definicion del IIcaracter nacional," seria a la formulacion de la Hamada
Doctrina del Gendarme Necesario que justifico, por cuarenta afios, la pre
sencia de gobiernos dictatoriales al mando del pais. Seglin esta doctrina, el
caracter dispersivo de las masas populares nacionales solo podia ser con
trarrestado y apaciguado por la personalidad avasallante de un caudillo
unico que gobernara con mana dura.

Junto a la emergencia de nuevos modos de concebir la sociedad
desde la perpectiva cientifica, surgira hacia finales del XIX y hara eclosi6n
ya para los afios veinte "el problema" del sujeto femenino. Como puede no
tarse en el recuento anterior, todos los discursos relacionados con la cons
trucci6n de un relata identitario nacional se elaboraron alrededor de la par
ticipacion publica de los miembros del genero masculino, que pertenecian
a un sector social especifico. Sin embargo, la participaci6n de la mujer en ac
tividades cada vez mas relacionadas con el espacio publico-eomo maes
tras, parteras, vendedoras, artesanas, escritoras, compositoras e interpretes
de alto nivel-obligo al sector letrado masculino a incorporar en su discur
so sobre la naci6n a ese sector de la poblacion que estaba tomando terreno
debido a su participacion efectiva en la construccion del espacio social na
cional. Resulta evidente, sin embargo, que la incorporacion de la figura fe
menina en el relata identitario obedecio a la necesidad de regular la parti
cipaci6n de este sujeto emergente n1aS que a la intencion de incorporarlo
plenamente al imaginario nacional como sujeto activo e independiente.26

26. Con rcspecto a este punto, en un estudio realizado a partir de discursos Incdicos y
legales del siglo XIX, se sostiene que el discurso sobre la Inujer en los textos de este periodo
"no es otra cosa que un gran esfuerzo desplegado en rodear a la Inujer de un n1anto de pro-
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Al margen de los resultados que producira esta aproximacion a la
realidad nacional, queda claro que los positivistas venezolanos han des
plazado el lugar de enunciacion del discurso identitario hacia un terreno
con vocacion cientifica, en el que los datos concretos de la realidad servian
de base para la reflexion cuidadosa. El metodo cientifico servira entonces
para legitimar la voz delletrado que, alleer la historia nacional sobre nue
vas bases, parece tener la ultima palabra en el proceso de emitir los relatos
identitarios, esta vez impregnados de una erudicion positiva.27 Si las pri
meras generaciones de positivistas tifteron sus analisis de un sesgo politico
favorable al regimen dictatorial, las generaciones posteriores se distancia
ron de la tarea de formular sustentos "cientificos" para el regimen y se de
dicaron cuidadosamente allevantamiento de datos de la realidad circun
dante con el fin de salvar los vacios existentes en el conocimiento de la
historia nacional.

EI ejemplo mas completo de este nuevo intelectual es Lisandro Al
varado, "erudito en lenguas muertas y vivas, en Ciencias biologicas, en
Lingiiistica, Etnografia y Ciencias Sociales" (Picon Salas 1984, 133-34). Lo
interesante de este nuevo tipo de letrado no es 10 que ha aprendido en las
aulas sino el metodo de aproximacion a las fuentes que utilizara para su
labor cientffica:

Practicando las mas diversas profesiones, y hasta cambiandose de nombre ... ,
recorre todos los caminos de Venezuela. Pasa largas temporadas entre los indios
Caribes del Estado Anzoategui, aprende su idioma y escribe documentadas mo
nografias sobre enos.... En los caserones de provincia, en los "hatos" del Llano,
conversa con los viejos lanceros y caudillos de la Guerra de la Federaci6n buscan
do testimonio vivo, localizando la topografia, recogiendo las anecdotas que ha de
utilizar con los documentos, peri6dicos y cartas privadas, en su Historia de la
Revoluci6n Federal. (Pic6n Salas 1984, 134)

En este erudito que recorre palmo a palma el territorio de la patria
puede verse la figura inversa delletrado que inauguro el discurso criollista
republicano. En Alvarado el relato identitario es dato empirico, saber etno
grafico adquirido en el terreno especifico en el que se produce, conoci
miento directo de gentes, lenguas, testimonios y documentos proporciona
dos de primera mana por los protagonistas de las historias que cuenta. Este
erudito no llena los huecos que la historia deja con su imaginacion sino que
muestra cuando el documento falta la ausencia de evidencia. Asi afirma,
al momenta de consignar las fuentes que habian servido de base para su

teccion.... La que se colige es el esfuerzo por controlar su presencia y los limites de sus
derechos" (N6brega 1997, 14).

27. Josefina Ludlner sugeri6 que la "nlirada cientifica" que se gesta en las ficciones idcnti
tarias de finales del siglo XIX permitc clarificar una frontera y producir las "logicas de la difcrcn
ciaci6n" que ordenarian el mapa de la modernidad finisecular, de cara a la refornlulaci6n del
estado liberal (Ludmer 1999, 143-44).
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libro sobre la Guerra Federal: "La historia contemporanea tiende a hacerse
cada vez mas positiva y filos6fica. Una afirmaci6n cualquiera necesita ser
pesada y examinada en cuanto a su origen y su valor, y luego verificada y
comparada.... Numerosas no son las apreciaciones personales del cronista,
por temor de errar a cada paso" (Alvarado 1909,539).

El temor a errar si una afirmaci6n no esta sostenida por un dato que
la respalde sera la actitud privilegiada que este tipo de letrado erudito y ex
haustivo opondra a las actitudes poco rigurosas de un sector de la intelec
tualidad para el cualla configuraci6n de relatos identitarios sigue soste
niendose sobre la capacidad especulativa del autor. Es en este sentido que
Alvarado hace una de las criticas mas demoledoras al criollismo de princi
pios del siglo xx. En un texto titulado "Literatura venezolana," Alvarado
comenta ciertos poemas publicados a prop6sito del homenaje hecho por El
Universal al poeta Andres Mata en el que autores zulianos evocan "la ani
quilada existencia de los habitantes del Zulia" con textos titulados "La ven
ganza de Yaurepara," "Los hijos de Parayante" y "Aramare" (Alvarado
1958, 67). Con respecto a estos poemas dice, "Obedecen al pensamiento,
hace algunos afios concebido y en parte realizado, de establecer en nuestra
patria una literatura criollista, que conforme su nombre 10 significa, consis
tiria en dar una forma estetica a las manifestaciones caracteristicas de nues
tra vida nacional contemporanea, y tambien a la que, vencida por el con
quistador, nos ha precedido en la tierra que ahora pisamos" (Alvarado
1958,67, enfasis en el original).

A continuaci6n sostiene Alvarado que el criollismo que aspira a re
presentar la vida del venezolano contemporaneo ofrece posibilidades fe
cundas, porque se trata de una "fuente literaria" que esta a la mana de los
autores que participan de ella en su vida diaria. Sin embargo, afirma, no
sucede 10 mismo cuando se intenta representar la tradici6n indigena: "La
otra fuente ofrece algunas incertidumbres y dificultades. Ideas, costumbres,
tendencias, aliento vital, psicologia de las tribus indigenas, pueden llegar a
nosotros mediante la tradici6n, 0 la historia, 0 mediante la observaci6n de
esos nuestros semejantes. Mientras mas se compenetran aquellas y el que
las estudia, mas perfecto y fiel sera el cuadro que este producira, con tal que
estudios y observaciones carezcan de prejuicios y de idolos, como diriamos
en lenguaje baconiano" (Alvarado 1958, 67). Para Alvarado, el indigena no
es un tipo extinto, un personaje de leyenda sino "esos nuestros semejantes"
quienes (como el mismo ha constatado al vivir entre ellos) tienen un modo
de vida que no cabe en los moldes de la cultura occidental. Asi Alvarado
prosigue su razonamiento, poniendo en duda la capacidad de represen
taci6n que ofrece la tradici6n literaria heredada de occidente a la cultura
indigena:

Conviene desde luego, preguntarnos si los resortes comunes de la poesia y la reto
rica indoeuropeas son aplicables a la psicologia americana, en el designio de cau
tivar el interes del lector y de imprimir en elIas mas nobles emociones, que son los
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propositos del poeta.... Poner en boca de una heroina, de una protagonista, en un
poema 0 romancero criollo, el mismo lenguaje, los mismos ademanes, la misma
idealidad y ternura que supondriamos en un personaje de procedencia ariana,
seria un error profundo y una ficcion inadmisible. (Alvarado 1958, 69)

Alvarado sostiene su propuesta en el hecho de que la mujer indige
na "ocupa el mismo puesto, respecto del hombre, que el que tiene el sexo
femenino en la escala animal inferior" (1958). Pero sus objeciones no termi
nan alIi. El erudito finaliza su razonamiento contra la novela y la poesia
criollistas con un dato incuestionable: "Otro hecho igualmente comprobado,
es aun mas pernicioso y cruel para el criollismo. La palabra 'amor' no existe
en ninguna de nuestras lenguas indigenas. Es, pues, demas buscar ese mundo
de ficciones, esas vividas lucubraciones, esas misticas contemplaciones que
surgen como por encanto de aquella palabra magica" (Alvarado 1958, 69).

Alvarado no esta haciendo aqui una simple petici6n de "realismo" a
la intelectualidad que promueve la literatura criollista en Venezuela. Esta
mostrando la incompatibilidad de un genero literario de origen europeo
con las realidades culturales americanas, sobre todo cuando estas se refie
ren a la poblaci6n indigena. Insinua asi que el discurso sobre "10 criollo"
debe permanecer en el terreno de la realidad contemporanea a los autores.
De este modo se evitaria incursionar en el terreno, ya tornado por la disci
plina cientifica de la etnografia, de la representaci6n de los grupos etnicos
que, aunque "vencidos," existen de hecho en algunas zonas del territorio na
donal y tienen una vida cultural propia y viva que no debe ser representa
da desde moldes que Ie son incompatibles. Este es quizas el momenta en que
se nota con mayor claridad un estado si no de separaci6n al menos de des
linde de las ramas del saber que se encargaran de representar 10 propio
desde especialidades cada vez mas diferenciadas. El saber etnografico y
lingiiistico delimita de este modo un espacio que marcara el horizonte del
criollismo literario, cuyos representantes deberan tomar en 10 sucesivo la
precauci6n de documentarse prolijamente antes de pronunciar palabra
sobre las tribus nativas.

Pero la discusi6n que establece Alvarado con sus contemporaneos
no se queda solamente en la exigencia de acercarse a las fuentes y de estu
diar con mirada cientifica las realidades nacionales. Alvarado, hacia el final
de su carrera, se permitira tambien dudar de la misma herencia positivista
en la que ha sido formado. En 1923, al ser designado miembro de la Aca
demia Nacional de la Historia, Alvarado pronunci6 un discurso titulado
"El movimiento igualitario en Venezuela." Aqui propone una objeci6n de
fondo a la ciencia nacida en Europa:

Observemos, desde luego, en cuanto al criterio historica, cuan indefinido es el ob
jeto y cuan vagos los principios de esa moderna ciencia que han llamado sociolo
gia, cuyos lineamientos son tales que los nombres escogidos para ella han pareci
do todos defectuosos. Tengamos tambien presente cuan restringido y relativo es el
concepto jafetico de las leyes sociologicas imaginadas por los sabios europeos con
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el intento de aplicarlo a la humanidad entera. A causa de que la ciencia n10derna
ha tenido su cuna en Europa, y de que se ha propagado sin dificultad entre los pue
blos indogermanicos paralelamente con el cristianismo, tienese como tipo de la so
ciedad humana 10 que ha prevalecido en los pueblos occidentales. Lo demas ha
parecido barbarie y gentilismo, como si fuese condicion innata del hombre agru
parse para siempre bajo la razon social de Grecia y Rorna. (Alvarado 1958,362)

El germen de todas las objeciones que se harian desde mediados del
siglo XX a la perspectiva eurocentrica de las ciencias sociales esta ya pre
sente en este texto de Alvarado. La herencia critica que va a dejar la escuela
positivista dara paso asi a la negaci6n de la misma doctrina sobre la cual se
sostuvo. Es por esta brecha que se cuela el grupo de intelectuales que, en
medio de los rigores de la dictadura gomecista, inicia un movimiento poli
tico y cultural con miras a desplazar a los intelectuales sostenedores del re
gimen de G6mez. Lo que los pensadores positivistas aportan a ese movi
miento emergente es un metoda y una practica de observaci6n de las
realidades especificas del pais. Los positivistas definieron un nuevo modo
de concebir la historia sobre la base de datos concretos, documentos verifi
cables, pruebas, cifras, censos. Esta busqueda del dato proveniente de la
realidad se desarrolla paralelamente en el quehacer periodistico, en que es
cada vez mas comun el trabajo del reportero moderno. Sale a la calle en
busca del hecho concreto y sustituye al pensador y agitador de gabinete que
llenaba las paginas de la prensa de principios del siglo XIX y que se acerca
ba al publico s610 en un sentido ret6rico al intentar imitar su lenguaje, pero
que s610 usaba los datos de la realidad como excusa para probar una tesis.28

En efecto, durante el periodo de la dictadura de Juan Vicente G6mez
(1908-1935), la prensa despleg6-junto a fotografias y caricaturas que ocu
paron cada vez mas espacio--una serie de textos menores en los que el re
portera mostraba sus observaciones de la vida cotidiana de la ciudad.29

Una vida en la que hasta la mas minima alteraci6n de la rutina era noticia.
En este genero de croniquilla diaria, de articulos brevisimos que llamaron
"sueltos," los periodistas ejercitaron su observaci6n directa de las reali
dades cotidianas que los rodeaban. Aunque son innumerables los textos
que podrian citarse, valga de ejemplo este suelto titulado "lLocos?" en el
que se describe al peat6n de la ciudad que se moderniza:

28. Sobre la relaci6n entre la actividad periodistica y el quehacer cientifico, Susana Rotker
ha indicado, "Hacia 1890 los periodistas se consideraban a si n1ismos como cientificos 0 artis
tas del realismo: entendian por tal no solo la funci6n mimetica de los textos, sino la identifi
caci6n de la 'realidad' con los fen6menos externos. Esto significa que en medio del escepti
cismo de la epoca se atuvieron a describir 10 que les reve1aban las ciencias naturales, fisicas 0

sociales" (Rotker 1992, 131).
29. El surgimiento de la cr6nica como genero periodistico a finales del siglo XIX y princi

pios del XX en America Latina cs un indice elocuente de los cambios discursivos que se ges
tan. Al respecto ver Ramos (1989) y Rotker, particularmente e1 capitulo 4, "El lugar de la
cronica" (Rotker 1992,99-149).
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Caracas indudablemente se moderniza. Rascacielos criollos (porque los verdade
ros, los yanquis, cuentan hasta cincuenta pisos), dancings, peliculas cientificas ...
y postes, mas postes!! Y he aqui que estos han hecho surgir un nuevo especimen
entre los peatones: el nervioso. EI nervioso, cuando estan colocando un poste por
donde el acerta a pasar, parase de repente y todos los movimientos que obligan
hacer al poste los cabestros, imftalos este, hasta que al fin se da cuenta de cuanto
involuntariamente ejecuta, entonces, en un supremo gesto de nerviosidad, lan
zase a la calle y toma otro derrotero. Pero ya ha hecho reir a varios.30

EI peat6n nervioso es mostrado en este texto como el signo de una
ciudad que cambia su fisonomia cotidiana, frente a la cual es preciso ir di
bujando dia a dia nuevas coordenadas. Una ciudad con nuevos personajes
que, invariablemente, son vistos desde lejos, como tipos raros, pero que
emergen hasta lograr un espacio significativo en la representaci6n de 10 iden
titario nacional que, desde los generos periodisticos, se abre a 10 contempo
raneo. EI criollismo literario que, con Gallegos, llegara a su cuspide entre
los anos 1920 y 1940, se nutri6 de ambas tendencias: la historia positiva y el
reporterismo.31

EI punto en el que van a cruzarse estas discursividades tal vez no
pueda estar mejor representado que en la figura de Enrique Bernardo Nunez.
Como novelista, periodista e historiador, sintetizara como pocos la imagen
del letrado de los anos postdictatoriales. Al ingresar a la Academia de la
Historia en 1948, Nunez recuperara en muchos sentidos la herencia de Li
sandra Alvarado para hacer enfasis en la historia de "Ia pasi6n de un pue
blo por su libertad" (Nunez 1949,214).32 En la presentaci6n de este texto,
Nunez pondra en evidencia un nuevo lugar de enunciaci6n para la histo
ria: "Yo ... vengo de las legiones de la prensa. Mis trabajos de historia tie
nen mas bien caracter periodistico, informativo para los de mi generaci6n.
Seria, pues, del caso, hablar aqui del papel que ha desempenado esta ma
estra de los pueblos. La prensa, si no abandona su misi6n, si no la mixtifica,
es el mas eficaz instrumento en la creaci6n de un pais. Por 10 mismo la
mejor forjadora de historia" (1949, 212).

Sobre este nuevo espacio en el que convergen el discurso tradicional
de circulaci6n academica y el nuevo letrado formado en la practica cotidia
na del reporterismo, Nunez dira, "el tema de este discurso es la historia de
Venezuela, 0 mejor dicho, sera un reportaje en torno a esa historia" (Nunez

30. Texto publicado originalmente en la columna fija "Guasacaca" del peri6dico Fantoches
(Caracas), no. 148,27 de mayo de 1926, p. 14. Can respeeto a los generos discursivos 11lenores
que circulan por la prensa en el periodo gomecista, ver Rivas Rojas (1997, 91-138).

31. La vanguardia literaria, que hace su aparici<Sn entre 1Y25 Y1928 alrededor de las pub
licaciones elite y Z1li!Vlllll, tall1bien 1110strara una per111ancnte intertextualidad discursiva con
los generos lnasivos. Al respecto ver Rivas Rojas (1 (91).

32. Hay que recordar que el discurso ante la misma Acade111ia pronunciado por Lisandro
Alvarado se titula "El 111ovimiento igualitario en Venezuela." En este texto, cl enfasis esta
puesto en la reformulaci6n de las fuentes hist6ricas can el fin de haccr visible la participaci6n
politica y social del hOlnbre comtin.
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1949,212). Generos masivos, como el reportaje y la cronica, y generos de la
alta cultura, como el tratado historico y el discurso academico, confluyen
de este modo en una practica cultural desde la cual se elaboran los discur
sos identitarios mayores de la literatura venezolana. En esta sintesis que
construye el intelectual de los aftos cuarenta del siglo XX descansa la pro
duccion ficcional criollista, recuperando con otro signo el lugar desde el
cual enunciaron su discurso identitario los liberales del XIX y los positivis
tas finiseculares.

La tradicion a la cual se adscriben estos nuevos intelectuales sera
marcada con un signo democratico, en contra de los discursos que sostu
vieron las dictaduras que plagaron la vida politica del XIX, especialmente
en contra de los primeros intelectuales positivistas que elaboraron las coar
tadas politicas de la dictadura gomecista. Asi el relata letrado de apelacion
identitaria habra recorrido una amplia red de espacios discursivos que va
desde las instituciones academicas y legales, pasando por las instituciones
educativas, hasta las actividades de divulgacion y agitacion concentradas
en la prensa y en la creacion de una idea de opinion publica. A cada paso se
fue consolidando un lugar de enunciacion caracterizado por la capacidad
enunciativa del grupo letrado, por su manejo de conceptos, datos y docu
mentos, por su acceso a las fuentes donde la informacion se genera y a los
medios desde donde los relatos identitarios se difundian.

En el confuso periodo que se abre con el fin de la dictadura, esta he
rencia debera enfrentarse a nuevas amenazas. El Hamado "peligro comu
nista" aparecera en el horizonte cultural y politico para dividir de nuevo a
la intelectualidad que forjaria en la prensa y en la radio los nuevos rela
tos identitarios, cada vez mas ubicados en el terreno de los medios masivos
de comunicacion. Para este momento, el derecho a cuestionar los relatos
identitarios heredados sera un territorio ampliamente conquistado por la
intelectualidad reformista que va a tomar las riendas de la actividad cultu
ral de las elites ilustradas. En un movimiento complementario, el surgi
miento y consolidacion de generos masivos que circulan por 1a prensa, la
radio y el cine ampliara e1 horizonte en el cual se inscriben los relatos de
apelacion identitaria.

La afirmacion de 10 propio, de 10 criollo, no tendra a principios del
XX el peso que tuvo en e1 siglo anterior. La dispersion ira minando los
relatos identitarios en un espacio cultural cada vez mas abierto a los signos
de 1a democratizaci6n y 1a masificaci6n. Pero este proceso de apertura man
tendra muchos de los elementos legados por una tradicion letrada cuyo
signo fue el desplazamiento, la capacidad de adaptacion a los cambios y 1a
pugna permanente por consolidar un lugar de enunciaci6n para el relata
identitario que otorgara un peso especifico al intelectual encargado de e
nunciarlo. Sobre esta autoridad se va a construir la narrativa regionalista de
corte populista que se produce en los afios 1920-1940, en la que culminara
y al mismo tiempo se disolvera la autoridad letrada construida sobre el
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derecho a definir los rasgos de 10 identitario naciona1.33 R6mulo Gallegos
realizara la sintesis mas acabada del relata identitario venezolano en nove
las como D011a Barbara (1929) y Canaima (1935). En elIas es posible leer los
residuos de esta historia de recolocaciones que va del criollismo republica
no al regionalismo populista.

33. Estc es el tema desarrollado en Rivas Rojas (2001).
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