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I. RAZON DEL TEMA. 

Como narrador, Arturo Uslar Pietri denuncia caracteres 

ticas de notable particularidad enla Literatura Venezolana con 

temporánea. Tal vez hasta en la Hispanoamericana de los unirnos 

treinta años. 

Cuentista precoz, publicó su primer libro . Barrabás  

y.yotros relatos'- a los 22 años; con esta obra se inaugura for- 

malmente el proceso de la vanguardia en la prosa narrativa  de 
Venezuela. Su novela Las lanzasco1oradas . publicada a los 
25 años de edad, alcanz6 apenas a uno de la primera edici6n 

española - Madrid, Edit. Zeus, 1931- traducciones francesa y 

alemana. Colocábase asl el autor, inmediatamente después de Ga 
llegos como el segundo narrador venezolano cuya obra rebasaba 

las fronteras nacionales e idiomáticas (1). 

Estos dos libros innovaron con eficacia las concepcio 

nes de la novela y el cuento contemporáneos en Venezuela, al 

sustraerlos del que parecía único trayecto: la andanza reales
.  

ta-costumbrista. 

El sentido impar radicaba, temáticamente, en la instan 
ración Post-modernista de un cosmopolitismo fustigado Por la 

crítica del momento, de la materia narrable. Caso concreto, 

(1) El critico chileno J'anuario Espinoza, en 1937, escribia: 
"Después de Doña Bárbara, la obra capital de Rómulo Gallegos, 
la novela venezolana In conocida en América es1  sin duda, L101ZULIPQabangsllis (..0)0 Pero no s610 por  Americé ha lo- grado difusión Las lamascolo  adas. Uno de los más destacados 
escritores franceses, Jean Cassou, que sálo traduce lo sobre- 
saliente Publicado en paises de habla hispana entrego una 
versión para una editorial de gran prestigio en el mundo 
literario: la 'Nouvelle Revue Francaise' La :edlcián fran- 
cesa apareci6 en 1932. El mismoaño otra alemana: t 
de G. H. Neuendorff". ("Un gran escritor venezolanu 
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motivo del cuento "Barrabás que. dio nombre a su. primera 

tona creadora .Se • proscribía un abusador localismo ,  en ;las-.,expre. 

siones Iéxitás', 'a 'que'..tanto _nos habituaronlos inscritos en el 

reatiámo o ét-i el naturalismo de. ancestros 'romántiCo-nativiátas. 

En lo técnica aplicabli a la l.iteratura nacional lo.s m6dulos e.s. 

telicbs, los recursos , expresivoS:la perspectiva del; narrador, (2) 

abrevados en= las ensefiatizas .teóricas de.  las -vanguardias europeas 

especialmente en el surrealismo. que pocos, años antes, hablan 

coenza.do a diseminarse por América, pero en 	poesí 
m 	

a. 

Con Lisiar Pietri el cuente venezolano adquiere un tim 

bre poético apto a sugerir y se desviste de sus lastres moral:L. 

zantes 	olitizadores o exageradamente descriptivos, vicios 

habfari tornado moroso, doctrinario y excesivamente Pict6ricor 

La sinfonta modernista essuplantada por 	juego e suefio y rea 
lida:d, 	si personajes comienzan a ser vistos por dentro, 	ara 

dPsentrafiarles su conflicto existencial, pero antes. fueron des- 

nudados de su vestuario típico. 

Desde otro ángulo de mira, aludiendo a razones extrali. 

tera.rias Arturo Lisiar Pietri es uno de lospocos escritores ve... 

nezolanos de su generaci6n, donde el deslinde literario y pol- 

excepcional en un país donde la huella del hombre en funcion 

intelectual va pareja con la sombra del luchador de la tribu. 

a ideol6gica. Lisiar Pietri se ha ido afinandopor separado c 

mo ensayista politico y económico combativo desde su punto de 

vista, combatido desde la atalaya contraria... y como creador de.  
.................. ~ . ~~ . 
(2) Hablo desde ahora deer22t,c.tia. del narrador y no de Diunto,  ................de vista 

 Por agradarme mas la termino- ogla etTIP eada Por wolf- 
P:.ancv Kayser quien conceptua la primera para identificarla con 
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un arte literario que, sin dar la espalda totalmente a la reall 

dad humana y geográfica de su patria nacional - o continental- 

buscá la dimensión que faltaba en el cuento venezolano de su 

instante la cala psicol6gica del tipo humano, más valedero al  
extraerlo del reducido ámbito dorde estaba sembrado por volun 
tad de los 	costumbristas, quienes as i lo dispusieron. Lo que 0 
esta ausente de su cuento es la moraleja, la converSion del re 

lato en instrumento catequista. Esta conducta suena extraña si 
se tiene en cuenta, además la situaci6n hist6rica donde tuvo 
que iniciarse literariamente. 

Considero que Uslar Pietri se ha conocido hasta ahora, 

casi exclusivamente como el autor de /42,43 lanzas coloradas y se ......... 
ha dejado al margen lo más importante de su creacion narrativa 0 

sus, cuentos. En ellos procura internarse este trabajo, como un 

acercamiento a los valores de mayor altura que ha producido. 

, 	
. 	 < 



11.. 1P£ pERsinglinígisrmicA. 

Infancia, 
juventud y madurez de Arturo Uslar Pietri, 

coinciden con el preludio, laafirmaci6n y el desplome de la 

más larga y = sanguinaria dictadura, de cuantas ha padecido Ve- 

nezuela en su accidentada historia republicana: la de Juan Vi- 
cente Gámez 

Puerto Rico 
,ciPriano Castro no, habfa querido ceder la explota. 

ci6n 	
s hidrocarburos a las solicitas empresas del 

Gámez." 
entrega caballerosamente, el subsuelo venezolano. 
• tribucion, 

ciente por 	uerrera 

el signo grotesco de su régimen: su compadre Cipriano Castro, 
lo dejo comore

presentante Personal en la Presidencia. Castro 

habia viajado a Europa con deseos de hallar curación para cier 

Al regreso, un 

tercepas Noe permite siquiera 

tos, Padecimientos ,  

Son tiempos de explotaciári petrolera • incipiente y de 
represión politica desplegada con técnicas macabras. Bajo e 
lema = de ''Unión ,.  

Paz yTrabajo", Juan Vicente G6mez dirige asta 
tamente el pats durante 27 años. 

Llega al poder, gracias a una 	•maniobra que define 

ueda con 

de caudillo. 

todo un par s 

naio norteamericano, 

cambiar su pijama 

Lo expulsa 

de conval e. 

Norte. 

lo in 

7A: 
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del "Benemérito! 	lospocos meses 

sales y otros, expresaron público alborozo por el advenimiento 

terror 	
cluso habitual en los calabozos 	Castro- ulio 

lectuale s de , 
prestigio como Rómulo Gallegos, José Rafael Poca 

me a los deseos de los concesionarios 

jo, administrarlo con idoneidad de hacendado y moldearlo confor 

ran j jóvenes que ,  habl:an 

Los comienzos 	la dictadura fueron confusos. nte 

comenzado ensayar literatur
a  

el arrepentimiento s ca. 

para gobernarlo a su unto 

petroleros y norteamericanos. 

c:ina ba. 

ra  
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recto con nuestra razón de pueblo; en actitud fustigante contra 

el Modernismo. 

Al poco tiempo, los editores de Alborada reciben ci- 

tatorio policial. Se imparten órdenes de censura a laprensa. 

Desaparece la revista, que se resiste a la mordaza. Sus editores 

se colocan en línea de avanzada opositora, si no revolucionaria, 

Base crucial de resistencia fue la Universidad 

de Venezuela, inquieta de literatura futurista importada 

versos de VIThittrian por un poeta recién llegado de Estados 

Antonio Arrá.iz 

Los patios de la Univers dad congregan a toda 

los grupos de estudiantes que declaman oesia y estudian marxis- 

mo, domo sigloatrás, el mismo albergue acogió a otros jóvenes 

-seminaristas- que 'glosaban breviarios o meditaban humildad en 

`silenCió de os enormes corredores. Por. fuera una vieja in. 

...eleCttia.1£dad adicta al Modernismo 	de la cual es jtisticia- e 

Rufino Blanco Fombona í  terco luchador contra GcSMez 
fiado 	Europa. traba amistad, con la cohortepositivista 

historiadores y pensadores, para integrar 	corro, palaciego 

de aquel déspota muy poco ilustrado, 

na.lfabeta, 

se ve rodeado del pensamiento nacional más alto y maduro 

qtie domestica, moldea caprichosamente 

servicio.Nunca i. fueron más na.ncila.res" 

ilosofla positivista. 

Bé dan casos como el de Laureano Vallenilla Lanz 

magnifico`analista de nuestra realidad socia 



su Despacho de Ministro del Interior (Policia) un libro teórico 
3  

aplicación de la filosofiapositiva como justificadox4a del orden 
d

ictatorial. La tesis del "gendarme necesario" se afianza y cun. 

de en todos los círculos feudales que respaldan al audaz latifun 
dista 	

la Presidencia. Cesarismo Democrático fue el titulo 

aquel manual de infamias. 

Nuestro pueblo ha sido espectador 	muchas gestas 

promovidas en su nombre. Una vez se abocó a reclamar tierra du- 

rante fugitiva revolución agrarista La Guerra Federal , 1857-- 

-1862- y ensangrentó al pais, pero no Ileg6 a reblandecer sus 

estructuras. Ante otra tiranía como la que comenzaba, se mantu- 

vo espectante relegado a un palco trágico. La resistencia efe, 

tiva fue, pues, menos que imposible. Contra una dictadura rodea 

da de, intelectuales 9.  la oposición fue también intelectual. 

Con GcSmez, el país recibió fomento extraordinario en,  

dos renglones: la edificación de cárceles y la apertura de 
rreteras, despejadas piedra apiedra por los prisioneros polf - 

ticos, cuyo número acrecentaban diariamente poetas y estudian.. 

tesuniversitarios. 

Otra forma de oposición a la dictadura fue ehumo-- 

rismo, explotador de las acciones grotescas de Gómez. Prolife 

raron , las caricaturas los pasquines, os chistes hilvanados 

celebradas por inteligencias temerosas 

ser citadas a colaborar con el Gobierno. Pero las armas 

mayor -  calibre apuntádáS-..contra el'. tirano fueran, por imperativo 
móral la bé'-:álá 	riertádí11-1._ Ambas :0<prestOtiétbman -''.'011-i.» •, 	. „.• 

-::, • 	1,:,:. 	,, O $9 s-t. t i0Ipc) 	:::caracter-.. inátirgente... :In ':a-noVela:*- 	cuento, :.,,,•,„_  --:•.,..,.,:. ...,,,, ,... 
,'1...PS' tOrlas':. 	lijó,t4titaI• 	•arsaje.. 0,t4gpxiád& en' áLi -: tintes: „..._. 	

-,:,,.-- 	•• 
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serán sustituidos por una sátira mordaz o un realismo á.spero 

que objetiviza la circunstanciapolitica en un lenguaje direc- 

to. José Rafael Pocaterra escribe en la cárcel y publica en Es 

tados Unidos el más desgarrado testimonio de época: Memorias de  

venezolano de la decadencia (1). En Gallegos la barbarie se 

transfigura para ser combatida consimbolos éticos en obras 
e. 

donde afloran, trmidas, las dolencias más notorias de una naciem 

feudal y reclusa. La poesía no escap6 al fenómeno. Antonio Arrálz 
• 

comienza a figurar con un libro titulado Amema.  

Los grupos intelectuales fundan revistas que van 
relevando 

se 
se en vida cercenada. El tirano funda un parque zoológico en

. Ma 

racay, ciudad próxima a Caracas. Allí., en un lugar denominado 

Las Delicias, alimenta fierasy ordena persecusiones contra los 

poetas,, autores de chistes adversarios. 

La literatura y el aula cambian de domicili : 
oo La no 

vela y el cuento, el poema y el ensayo se escriben en  pápeles 

de estraza, sobre los bancos de los presidios. La Rotunda 2 

el Castillo Libertador de Puerto Cabello,. 	Tres Torres, son 

temas de creación, a tiempo que sórdidas residencias de las ter 

tunas literarias, para los jóvenes Por entre los barrotes s
e,  

filtran las obras de Barbussey Dostoievsky - al fin que los
,  

carceleros no saben leer- º allí se escucha a Gorki y se decla- 

man los versos de un poeta de barbas blancas que canta a la de 

mocracia• No estaban las cosas para seguir enjoyando elefantes 

(1) Las Kesnorias de Pocaterra aparecieron editadas Por primera 
	

.„.111 ..., 
vez, fraccionadas >  en entregas de La Reforma  Soci,al o  Dit.irNxra  ,.., 	.,- York 1923-1926   9 	 a (2) 
La Rotunda fue el nombre Popular impuesto a La Rotonda cár' 	

? 

cel funesta 0  tal vez porque 	 9s, en efecto rotunda fue la muer te „.... para sus ocupantes forzados. 	 '.- ...» 



o afinando matices cromáticos en canciones orientales; estas 

eran cuestiones para ser escritas en los gabinetes de los mi- 

nistros. El Modernismo había muerto entre los escritorescau- 

tivos. 

En tiempos de barbarie y primitivismo materia crucial pa 

ra una novelistica. se  produce la más compacta y abundante g 

neraci6n intelectual que haya dado Venezuela en su historia 

teraria. Tiempos en los cuales fue necesario tener casi siem- 

pre dos vocaciones imbricadas: la de escritor y la de presidia 

rio. 

lanzaban versos por entre las 

sabe 	los sótanos de los castillos Literatura de circulación 

clandestina asada como mensaje; cifrado en pequeños trozos 

PaPel; creación para ser editada públicamente después de 19353, 

cuando = muera G6mez y un General devoto de 	calmaY la cord 
o sustituya 	el Gobierno. Será la éPoca deEleazar L6 Pez 

Contreras. 

Fuera de las ergástulas, la resistencia no se hace esperar 

Un tercer General José Rafael Gabald6n. se  levanta con sus 

y algunos peones en =una hacienda remota llamada Santo Cris- 

to. Prédica 	fuego en la cual lo secundan poetas compañeros 
de su hijo Joaquin Gabald6n Márquez, universitario que escribla 

versos futuristas para saludar a Lindbergh . huésped de G6mez- 

en lengua iremica y y..  al mismo f tiempo cantaba a su burro car. 

gadorleña,: a Don Trino vetusto conserje e la, Universida 
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todo mientras aprendía filialmente la lección de manejar bien 

el fusil.. Otros camaradas de aula y poesía se van con el padre 

de Joaquin, a una aventura qu terminó, como de costumbre, en 

el castillo de Las Tres Torres. 

Por una costa oriental es invadida Venezuela. El . poi 
Armando Zuloaga Blanco cae fulminado en las calles de un puer 

y se erige símbolo ejemplar de la juventud universitaria. Un 

estudiante de Derecho ocupa con cien compañeros la isla de Cura 

zao colonia holandesa pr6xima a Caracas, durante 24 horas. Con 

venían novelistas que hundieron sus mejores capitulos en al- 
ta mar, sin haberlos podidoreescribir nunca 

La conciencia de los escritores se .-va perfilando s 

multáneamente con signos ético y hico. Es 1928. Nuevos gestos 

de romanticismo sacuden las ciudades. Llega el 12 de febroros  fe 

chá muy nftida en la memoria de los estudiantes venezolanos. Allá 

por 1814, los alumnos del Seminario 	 •
Tridentino de Caracas hubie- 

ron de cambiar 'el Nebrija por el fusil" para incorporarse al 

diezmado ejército rPpublicano y triunfar contraun caudillo sane• 

guinario el asturiano José Ibmils Boves. Bautizaron un sitio, La 
victoria, donde creció una ciudad con igual nombre, propicia a 
que las generaciones posteriores lanzaran sus consignas. El 12  

de febrero de 1928 puso a hervir recuerdos de 114 años atrás 

La Universidad, ubicada en el viejo Seminario, celebraba la 

Semana del Estudiante. Presidfa los actos Natty Gabald6n, una 

Reina, hija del General sublevadoen Santo Cristo. La sombra de 
Gómez acechaba. 

los patios salió una columna juvenil a colocar 
ofrenda fúne-bree ante la estatua de Bolivar. A falta de armas 

portaron flores La Polida esgrimi6 las primeras. Los estudian 
tes se concentraron sin desgajarse. Los agentes secretos, cono. 

u 

o 

rt, 
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cidos de todo el mundopor sus sombreros Panamá f  rodearon al 
grupo y lo detuvieron. 

Quienes hablan permanecido en las aulas esperando 

a sus compañeros, echaron a sonar las campanas del viejo con- 

vento que era sede académica. Luego salieron a entregarse pre- 

sos también. Planteles de Sequndaria imitaron elgesto Habla 

nacido la Generación de 19289 heterogénea en ideologías, tanto .  
Polltica como literaria; uniforme en la voluntad de combate can 

tra la dictadura. En adelante muchas carreteras fueron abier 

tas con. Pulmones estudiantiles. El ciclo de Pequeñas gestas  per 
severo hasta la calda de Gómez. La Federación de Estudiantes 

Venezuela Poramotora de aquellas acciones,estren6 a los diri- 

gentes de partidos Polfticos que atan hoy se disputan el poder, 

de ella, por escisiones, emergieron los conglomerados modernos 

de ideologías encontradas. Fue a la muerte de GcSmez, cuando 

las antiguas huelgas devinieron en rencillas y los revoluciona- 

rios de adolescencia reencarnaron en candidatos presidenciales. 

Desde entonces, la conciencia nacionalista entró 

en pánto de 'ebullición Se estaba consolidando el negocio del 

petráleo. Eliminado el dictador, la cicatriz de años de ho- 
micidio, silencio y rapiña tenia:  que abrirse. La situación vol 

vicia ser convulsa. Pero con López Contreras r  sellegó 	. a consi 

derar que los momentos eran de transición y las estructuras 
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III.. AMBITO...CULTURAL. 

le VaLlantelldeólógicas y literarias. 

El tiempo de Gómez constituyó un punto de confluen- 

cia en las corrientes de la culturay de la literatura venezo- 

lanas. Confluencia de caudales antagónicos que se funden en un 

solo volumen , pero mantienen suspropias características. 

Bajo un sistema de ignoranciay analfabetismo perso 

nificados en el dictador, subyacen los vestigios de una litera 

tura modernista que había dotado a Venezuela con nombres en 

la prosa. aptos a ingresarpor méritos en la historia litera. 

ria de Iberoamérica Junto a ese
, grupo, el positiv•  ismo filos& 

fico permitió a José Gil Fortoul ser el autor de la más compre 
a Hi112112._Constitucional de Venezuela ,.,. escrita con criterio 

moderno. A Laureano Vallenilla Lanz, tejer la habilidosa tesis 

del,  C, e sari srn, o Democratico, repugnante 

la era gomecista,admirable en cuanto análisis de la realidad 

social del pals. Estas dos corrientes integraron la cultura 

ficial 

El Modernismo, nacido en 1892 con la revista El Coi 

.12 Ilustrado U), mantuvo su vigencia hasta la década de 1940. 

Mas no puede considerarse el Modernismo venezolano como unidad 

estética indivisible. Nos lo fue tampoco as£ en las restantes na 

ciones hispanoamericanas y El Modernismo fue en nuestro país ve- 

hiculo portador de otras tendencias 	iterarias. 

(1) Este quincenario fue fundado por Jose Marra. Herrera Irigoyen, 
1113 	eob 

oirot116, inintetTumpidamente desde 1892 hasta 1915. Marco así 
indice mákimo de longevidad entre las publicaciones lite. 

raras 'de Venezuela. En ELC212,,..atistnacjs2  están registradas firmas universales 'de la e escuela y figu.ras europeas de dila. 
tada Influencia en nuestro Continente. 

Y I,  

trl 

511  
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En primer lugar debe .anotarse la llamada. corriente 

"artistica", representada por Manuel Diaz Rodriguez en su ma.s 

yor significación. La critica hispanoamericana lo ha considera 

do el novelista por antonomasia del Modernismo (2) 0  La critica 

de su época le •imputó exagerado derrotismo respecto a la cul- 

tura nativa, actitud europeizante en sus temas y gustos Menos 

precio de la realidad local como materia alimenticia de sus 

brasa Esto último lo obligó a escribir una novela nativista 

por el asunto; mas de fuerte contenido artastico por los recur 

lenguaje., As nació pezzattrid  o El ozo encantado que 

subtituló significativamente: "Novela de rústicos del 

valle de Caracas" 	cuya validezinterna ha dictado califi- 
cación de novela modernista arquetípica. 

Casi desde la aparición de la estética modernista en 

Venezuela, se incorpore; al cuenta y a la novela Luis Manuel Ur. 

baneja Ach.e.lpohl. Su nombrefigura suscribiendo otra publicaci6n 

.Cosmá22211...s. que circule) entre 1894 y 1898 (3) Al poco tiempo, 

asimilado el aprendizaje de la prosa ritmica, Urbaneja. fundo 

la segunda corriente que habría de convivirlargo tiempo dentro 

del Modernismo para culminar en Gallegos y proyectarse agánica 
~~~~~ 

(2) El primero en considerarlo así fue Arturo Torres Rioseco, 
en 1939: "Para que el Modernismo no se limitara a la poe 

an  sia hacia falta un critico, un novelista y un dramaturgo, 
que aplicaran a estos géneros los principios de. la nueva 
escuela. Ese critico fue José Enrique Rod6, ese novelista, 
Manuel Diaz Rodrig,uez..." (En: Novelistázn orálneos 
de América, p. 354).(V4  Bibliografia). Sin embargo, Lowell 
Dunham fue quien, años más- tarde, logró cal'ilDrar orgánicamen 
te la obra del aran narrador modernista, en su libro Mariliel Diaz Rodriguez Vida obra. México Ediciones de Andrea (Col. Studium, 5 	1959 

tn (3) Cos6 olis fue fundarla por Luis Manuel Urbaneja Achelpohl, 
Pedro Cesar Dominici y Pedro Emilio Coll Fue el vocero doc 
trillarlo del Modernimo venezolano. Pero donde Urbaneja pu- 
blic6 los primeros cuentos criollistas 	"Bot6'n del algodo ner " 	"Flor de las selvas"- fue en 

sos del 

su autor 

pero 

:21 
:`; 
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aún después de este nombre máximo de la novela regional. Hablo 

del criollismo, con cuyo término se desi¿n6 un intento narrati 

vo ,que buscó las esencias de lo nacional., la expresión de una 

psicologia trpica l  aunque con métodos no siempre eficaces Eqiii 
-valente en la prosa,  a lo que el nativismo fue en la poesía. Se 

excedió en el uso abusivo degiros - pintorescos del lenguaje; ,en 

la= descripción de los atavros locales -del hombre en prodigar 

atuendo drornático a la geografíaparroquiana. 

Urbaneja escribió una apreciable cantidad de cuento s 
y una,  buena novela ,  En este  pais... - Muchos de -los ,primeros 

capaces de ejercer magisterio en la descripción objetiva .del, 

paisaje, pero en, su mayoría concomitancias de una temática emite 

nuada muy prontp en los modos de tratamiento, aunque repetida 

al Infinito en las 'predi-lecciones de muchos frecuentadores de 

la narrativa (4). 

Dotado de 	upa...filosofía bergspnlana, escerStico, bon 

dados°, bien pertrechado de literatura francesa 	-1a- 	
q a 

 

l'a moda simbolista, quizás. Pedro Emilio .-Coll supo - mantenerse' 

equidistante del orientalismo' de los modernistas y ,del aldea.nis 

mo retocado de los criollista s Su obra, está más- próxima al-  sgus 

tcy, y a la actitud narrativa. 'de .un' escritor actual. Por necesidad 

de filiarlo en a.1 gán sitio, habrá que hablar de una .corrientq 

cosmopolita dentro del Modernismo, por lo que toca a universali. 

(4) Considero importante citar a estepropósito, un juicio de 
Uslar Pietri, escrito en 1940, sobre el eyU.:111 	y la ne, 
cesidad de renovar? o. "El criollismo ha dado el itupulso ini 
cial de 'que caree amos. Su rica veta., contintla. 'aún llena:',,de 
poderosas solicitaciones, pero ya nuestra novelística está 
adulta y puede-, aventurarse por; cualquiera ;de, los mil caminos 
de, un género tan vasto y complejo como el hombre y su condl 
'ci6n,- sin temor a ''extraviarse,. porqüe la 'base' es salda 
aprendizaje inolvidable".(En: Ant6 o la del cuento rnod 	o 
méz211212, vol. 1, P. 12,) (y. ficha bio •ibliografica 

.A; 



dad temática; psicol6gico-humcrestica, si se atiende al trata. 

miento de los materiales narrados;pero distinta de la artis. 

tica por cuanto la expresión luce menos recargada de elemen- 

tos cromático musicales. No propende a un ritmo métrico de la 

P . rosa, sino a la penetración del mundo interior de los persona 

jes, expuesto en una lengua .más directa. Más castigada si, 

ro de mayor efectividad por lo que aportó de dinamismo al rela 

toa Semejante afirmaci¿naproxima a Pedro Emilio Coll al cuento 

-ensayo, tan grato a algunos lectores de hoy, tan de persisten 

te cultivo desde Borges para acá. Si se le acusó de intelectua 

lismo en su epoca, este defecto a los ojos de catadores de ci. 
* 

nestesias, se convierte en cualidad ante los gustadores de te- 

mas imaginarios, de recreaciones literarias con una potencia 

y una perspectiva más trascendentes. 

Transfipuración del  realismo. 

La filosofía positiva, empeñada en analizar cienti. 

logia oficializada por la dictadura dotó de cierto determinis 

mo geográfico y social a la novela de autores como el propio 

Rómulo Gallegos Asi el realismo, entendido como descripción 

mimética del paisaje y del hombre nacionales adicionado con 

una metodología naturalista, encontró puntos de apoyo en 

filosofla de Comte, trasegada por los ensayistas venezolanos de 

este tiempo. 

Los ecos 

ron a escucharse en Venezuela con fuerza estética. contrapuesta 

al excesivo tinte franc,--fs cosmopolita  del m 	i Modernismo y mestiza- 
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zados con el realismo español precedente, circunscrito como 

influencia a Gald6s Q  La literatura gana en sobriedad expresiva>  

reacciona contra los maridajes sensoriales, contra la prosa can 

tante. La filosofia introvertida y nacionalista que fungió como 

doctrina de los inscritos en la Generaci6n del 98 indujo a 

rar  a los venezolanos de 1910 la situación nacional por dentro 

de si.. El paisaje adquiere una poesla nueva: 3a que fluye de la 

soledad y no del tropicalismo bullicioso de los modernistas. La 

renovación se produce en la poesia y en la prosa; en esta con 

la generación de Alborada (1909), en aquélla, con la eneraci6n 

de 1918 que giró en torno a la revista Actualidades vocero hi. 

brido de ambos grupos. 

Otra influencia enriquecedora de 	narración ale la 

literatura rusa. Ganaba adictos en España. En Venezuela tuvo un 

propagandista inagotable: el artista Ferdinandov quien Impuso  

el gusto por los maestros del realismo psicológico 	Tolstoi 

Gorki, Dostoievsky, Andreiev, Korolenko, ocuparon lugar 

te en las predilecciones de los nuevos intelectuales del realis. 

mo Existe una obra que bien podría servir corno catálogo de lec. 

turas ;generacionales para quien deseara acometer un estudio 
É fichero. Reinaldo Solar, la primera novela de R6mulo Gallegos. 

Con estos influjos, R6mulo Gallegos Julio Rosales, 

Ehrique Soublette y otros tomaron en sus manos una tarea que 

llegó a convertirse en doctrina estética del narrador: r a la 

vida venezolana y recoger con máxima objetividad . matizadaape 

nas de cierto lirismo sedente- 	drama interior del hombre 

"Más decisiva que todas las revistas de esta ePoca fue 
influencia personal del artista Ferdinandov>  aquel "foraZ 
tPr°" humanizado' 	por Gallegos,en una'de'áus novelas, que 0 
excito en Caracas el gusto por la literatura 	(Humber 
to Cuencas Imuen literaria del periodismo pe 151.) 
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pico; dibujar con minuciosidad de detalles y en grandes mura. 

les descriptivos la geografía nacional. Biógrafos del paisaje 

en forma cíclica y morosa fue la nuevaprofesi6n de los narra 

0 dores que perfeccionaron el costumbrismo, lo hicieron mas ana- 

litico y menos superficial. Así en Gallegos novelista :omo en 

Rosales cuentista , el fenómeno se consumo. Y también en un hu- 

raño y esquivo maestro de ambas formas: José Rafael Pocaterra, 

satírico de ciudades, lírico trágico de lapequeña anécdota, 

verdugo de la clase media burocrática, nombre mayor del cuento 

realista en una concepción transfigurada , que deform6 a veces 
la realidad con la frase mordiente, pero sacudió el exceso 

pesadez enumerativa de sus compañeros. 

El drama interior del hombre venezolano devino en 

símbolo de la tierra al , ser visto desde fuerapero en esa for 
ma se iba proscribiendo lentamente el viejo naturalismo plaga 

do de expresiones localistas y prosaicas La lengua sali6 enrió , 	- 

blecida, si bien la técnica tradicional de la novela del siglo 

nIC, a la manera de los maestros del realismo externo .Balzac 

como gura- estaba aun implantada en la mente y en la omniscien 	 ? 

cta de los narradores Ellos indagaron en la psicología de los 

Is 

personajes, mas como temerosos de adentrarse y exprimir los 

conflictos intimos. Fue más literatura de diagn6stico 

co que sondeo de la consciencia Se mantuvieron proximos a Gai 

dós y a Baraja a Gorki y a Balzac con doloroso desconocimien. 

to de las nuevas modalidades que partiendo de Dostoievsky, 

0 desgarrador de almas- ya en 1924 empezaban a oirse en 	s pagi - 
nas de las revistas esPañolas especialtnente en la Gaceta Lite. 

caria en 	Revista de Occidente Honorable excepcicSn fue e- 
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po a las ciudades petroleras y desembocaron en un do crecido 

de desempleo. Ciudades con excesc de aldea y pretensiones de 

metrápoli, donde una clase media burocrática persiste enquista 

da en un tejido de prejuicios de toda índole. 

Esos fueron los temas que quiso transfigurar un pri 
a 

mer realismo y que asedió parcialmente, sin resolverlos en no- 

vela, como había , hecho Gallegos con los temas bucólicos. Al 

londo quedó intacta la, materia prima de una gran novela urba- 

na que viene intentándose fallidamente y aún espera al relator 
t. 

legitimo de su conflicto. 

3. Ingreso a un21£19áemátaálrálág.  

Dentro de la telaraña de corrientes y contracorrien 

tes que fue la época de Gámez, Venezuela ingresó con retardo al . 

movimiento de las vanguardias artísticas e ideológicas. Ni más 

tarde ni más temprano que otros paises, de Hispanoamérica, en lo 
	F. 

que respecta a narraci6n; muy ' retrasada en lo que respecta a 

poesa(6)0 

e habla por separado de vanguardias artisticas e 

(6) Guillermo de Tórre, al hacer el balances del ultrafsmo, cita 
Para HisPanoamerica, apenas a Edwards Bello,en la Prosa de 
Metamorfosis. En cambio la lista de poetas es cuantiosa: 
W... los jovenes argentinos surgidos bajo la Igida espiri- 
tual de los hermanos Borges y de sus dos revistas Prisma y 
Proa: Guillermo Juan, González Lanuza, autor de Prismas; 
Brandan Caraffa, Roberto A. Ortelli, el malogrado F. Piñero 
y el tríptico de fragantes poetisas, Nora Lange, autora de 
La calle de la tarde, Helena Gómez Murguiondo y Maria Cremen- 
cia ° 

 López Pombo• Los uruguayos'Alexis Delgado, Pereda Valdes 
Federico Morador, Clotilde Luisi, centralizados un tiempo en 
Los Nuevos. Los chilenos Salvador  Reyes, autor de Barco ebrio; 
Pablo Neruda con sus Veinte poemas de amor; Yépez Alvear, Jaco- 
bo Nazarl, de la revista Vórtice, de Santiago de Chile. El ecua 
toriano Hugo Mayo, M. Maples Arce en Mexico con su revista su 
manifiestos Actual, en el que se percibe según un critico, mas de 
un eco  de mi vertIcal"e (LilUdtUr.221=2215111.212111anáLd, 

81,,82) (1/.. Bibliografla). 
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ideológicas,' aunque astas implican , de hecho, una concepción del 

arte , por los elementos que provocan cierta heterogeneidad de 

conducta entre los integrantes de una generación en la cual se 

han tratado de envolver indiferenciadamente, todas las tenden 

cias de la boca: la generación de 1928. 

Las vanguardias ideolágicas, portadoras de marxismo 

teóricopartidarias de un realismo critico a ultranza en lo 

literario, políticamente fueron adquiriendo robustez para pre. 

conizar desde las décadas del 20 y el 30 una revolución social 

que sigue planteada. Sus pregoneros han sido inconstantes y sec 

tarios; las vacilaciones y escisiones progresivas forman un di. 

dell mosaico de partidos y. sub.partidos que hacen indiscerni. 

ble la, situaci6n hasta hoy. El presente los halla en el Gobier. 

no o en las distintas escalas de la oposición desde el social- 	 ;1' 
ay 	ctistianismo 	latente como e marxismo y el anti marxismo en- 

tre los hombres de 1928 hasta las extremas izquierdas mucho 
j . 

más dificil aun es detenerse a calcular  la compleja trayectoria 

futurao 

Las vanguardias literatias aparecen como reacción 
• 

multiple con sedimentos aluviales de las tendencias predeceso 

ras, para definirse con rapidez no exenta de escándalo , y afir 
a mar lo más valedero de la literatura venezolana contemporanea 

'111' 

VY 

M 

•en especial l:a novela y e1`: cuento,  
Hubo: 'reacción contra. el ` Moderni smo en rimes_ térmi 

nó, Ya :n0'::ia..deli'Cada 	 a 

Q .c0Z4Iél Mart.inez por toda4M$*Lc:a en la..álaSátte de 'cisileS si 
no en.:fóffia: beli eran e, desde 	--J3Ox'10-:$.,  T- 1) condeno a muerte 
en la ,que :puede tenerse como pagina doctrinaria n:ic:al , dei' _• 

1-/ 

sr 

• .1 

• 
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vanguardismo hispanoamericano. No puede negarse ni afirmarse 

con base el conocimiento que los vanguardistas tuvieron 

en Venezuela- de la revista y de la intenci6n general de 

Borges, pero si el que tuvierondel libro de Guillermo de Torre, 

donde se incluye fragmentariamente el texto condenador(7) Lo 

cierto esque los jóvenes venezolanos agrupados en la revista. 

Válvula respondieron a inquietudes negaciones e influencias si 
4.ca 

milares. 

Vanguardias ideológicas y literarias  afectan de modo 

directo la producción intelectual venezolana que parte de 1926 

hasta hoy, sea en, función de ideologías artistica y política, 

sea en claras divergencias de práctica vital y de  respeto  

rrespeto a los escritores que losprecedieron . 

Los jóvenes de vanguardia vivieron y escribieron en 
posición, ante oda a .1os modernistas y 	 •poSitivi.stas, si, bien con.  

herald. os del costumbrismo mantuvieron siempre viiicul-os coma 
ries de combate 

 y, propósitos. Pero a vanguardia se Impuso a una 

mayoría, al menos en la formaNi siquiera en los cuentistas, 

más acendrada convicción, revolucionaria está ausente:, la 	renova 

ción que hubo de producirse a partir de los cuentos 
q, Carlos 

Eduardo Fríasen   procese : que culminó con la aparición del 

primer libro de relatos publicado por Arturo liálar 

, 

(7) En 1'921 fundaba  Borges la revisa Prisma, de Buenos Aires y 
hablaba así del Modernismo "El rubenianisino, empalmando una fra.- Se de Torres Villarroel, se hallaba cuando nosotros surginios, 

a las once y, tres cuartos .de su vida , con las pruebas ,t,:ermina 
das para 'su esquéleto. Ya 's'abramos que manejando Paiábras ::cre puscularps, apuntaciones de colores y evocaciones versalles-- cas o helénicas se logran, determinados efectos - o hubiese, i- do por flá deSatiriácia,- e 	seguir hacien 	

y 
 

prueba" o (C,itado por Guillérmb, de Torre 

ft 

a. 
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Carlos Eduardo Frias es el instructor teórico y el 

pionero Práctico de la estética innovadora. Uslar, el realizª 

dor cabal, qué más tarde evocará satisfecho aquella primera re 

hen& (8) 

Los antecedentes de la prosa vanguardista en Venezul 

la hay que fijarlos, pues, en . Frías cuyo relato "Canicula" 

blicado en 1925 y recogido luego en un volumen de igual titulo 

en 1930, aportaba ya los elementos de un estilo revolucionario. 

Por su asuntos  el relato podía encajar aún dentro del criollis 

gra quedaba reducido a frases imprescindibles, empotradas en una 

acción compacta Carlos Eduardo Frias era procedente del. crio. 

llismo. En 1922 habia ganado un concurso para cuento, pr,omovir  

do por el semanario Fantoches, con uno titulado "La quema" Sin 

embargo desde el punto de vista del tratamiento temático, el  

espacio ocupado en el criollismo por descripciones intermina 

de las cuales se habl.a proscrito el extasis piet6rioo 	Pal 

sajismo impertinente. Además se alardeaba de vertiginosidad en  

el. trazo y originalidad en la metáfora. 

El segundo paso en el umbral  de la vanguardia corre 

ponde a Julio Garmendia, quien llegaba de París en 1927 para 

tasa 

~~~~~ ................. 
(8) Recordando la circunstancia en que publicó Barrabas y otro  os  

relatos,dice:"Coincidia este momento con el contagio de las 
formas literarias de vanguardia' cubi smo> francés, ultrafsmo 
español, y los primeros va idos del surrealismo". ("El cuente  
venezolano". En: 0.3. 	071) 
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rismo filosófico que se hizo notar en Pedro Emilio Colla Un 

mundo imaginario donde la realidad se hace etérea, pierde los 

asideros; donde la  insinuación irónica, el castigo del lengua 

je, el adjetivo exiguo, limitado a la necesidad del dibujo, pe 

•• 
• • ...„. 

: 	• 	 . 

..• 
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, ... • 	, 	 ` 

netraban sin ruido, con humildad, en la cuentistica venezolana. 

Pero la maestría denotada por Julio qarrnendia en La tienda de 

muñecos, de 1927, quedó silenciada hasta 1952 cuando pu.blic6 

su segundo libro - La tuna de oro.; por eso, en lo inmediato, 

sus cuentos no llegaron a ejercer peso de influencia. Y ,es que, 

además, el momento era de metaforizar, o de arremeter ásperamen- . 

ste contra el medio represivo, con adjetivaci6n tncineranté. El 

titulo del primer libro de Arráiz Aspero no fue mera ocu-- 

rencia. Poetizar líricamente en la prosa, o desnudar hasta la 

sangre las realidades implacables del cautiverio nacional, e- 

ran la meta de los narradores, estuviesen ubicados en el surrea 

lismo, o en el realismo revolucionario. 
• 

partir de ese momento, el cuento venezolano adquie- 

re mayoria de edad. Puede hablarse ya de un cuento nacional bien 

caracterizado con pasos propios para andar narrando y no 

cuentistas aislados. El momento inaugural de la vanguardia 

profesionaliza; sus creadores adquieren consciencia de oficio. 

Ya no es una 'nóvela en miniatura; como aquella no es un cuento 

que se prolonga al infinito. 

bia entendido. 

La diferenciacion genérica se a- 

Realismo y vanguardismo entran a competir con cá.lidád 

que no ha vuelto a repetirse en volumen de nombres. El realismo 

de denuncia social, entendido como exposición de una tesis, más 
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que como narraci6n, objetiva las torturas y la vida de los p e 

sidios, las penurias de los zapadores políticos que abren las ca 

rreteras del paf s. Pero el vanguardismo fue torrencial epidémi- 

co. Asi lo hace notar José Ramón Medina a propósito de la poesia(9). 

Si dentro de la lírica fue, en los primeros momentos ,  

apenas vislumbre o atisbo de revolución artística no puede de- 

cirse lo mismo del cuento. Ambas manifestaciones, no obstante, 

adquieren perspectiva de continuidad hacia 1928 para culminar 

en 1936 con dos acontecimientos literarios que fijarán el clímax 

del proceso. En la poesta, el grupo Viernes ( con su revista de 

igual nombre) insurge con vigorosa fuerza polémica para imponer 

el surrealismo. En el cuento!, la tendencia habla mostrado su ros 

tro dentro de. libro inicial de Lisiar Pietri; pero con la funda- 

cilán de la revista Elite, dirigida por Carlos Edua.rdc 	Frias, 

las tendencias encontradas de realismo y surrealismo se unen p..q. 

ra separarse de nuevo al poco tiemP o3 Puede extraerse una prime 

ra conclusión: el surrealismo incipiente invade primero los 

rritorios del cuento y:nenas tarde los de la poesía (10). 

.,„ 

(9) "Dentro de la heterogeneidad que la caracteriza en el campo 
de la poes28.a nacional, la vanguardia es un brote literario 
que debe medirse con cierto ca.rticter de influencia despla. 
za.da. Mas cuando penetra en Venezuela, lo hace con la fuer 
za de la torrentera, arrastrando tras de si' no pocas volun 
tades y barriendo del escenario de las letras nacionales 
los restos incoloros de ciertos afanes y escuelas litera. 
rias desde hacia tiempo pericli.tados en Europa, que stibsis 
tian atin entre nosotros, pese al aliento renovador de la g 0  . 	 , neracion del 18 1 . (J R, Medina.. "Vanguardia y surrealismo en 
Venezuela" ,p. 6). (y. Bi.blio 	a. grafi) 

(10) "E1 surrealismo es realizacióii posterior y correspondió a los 
miembros del grupo Viernes hacer la polémica viva que consti- 
tuyo del 36 en adelante la insurgencia de ese movimiento en-- 
tre nosotros". (José Ram6n Medina, loes cit 	6). 
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da en 1925 y constituy6 en slas comienzos la voz más estable de 

los 'grupos de vanguardia, junto a Válvula y El Incenioso Hidal 
aó, bajo la direccián avezada de Frías sirvió como terreno de 

entrenamiento a muchos nuevos valores (11). Lo que ocurrió fue 

que alrededor de ella,, las viejas facciones del realismo revo- 

lucionario y de la vanguardia; se estrecharon bloque effmero. 

para seguir una labor común en pro del quehacer artIstico. 
Esta segunda etapa de.

la vanguardia permitió a 'Use 

libro Red (1936). En este volumen parecia estar implfcito un 
llamado; el mismo que se Venia haciendo desdela. revista Lite:E 

demostrar; a quienes aún no estaban convencidoS, que á niánera 

de expresarse en lenguaje de avanzada no • estaba renda con el 

La realidad comienza a subjetivarse en la mirada' de 

los narradores. La forñna recargada de metáforas se reprime, El 

resultado lo esboza el mismo Uslar Pietri: 

"Lo que vino a Predominar en el cuento y a marcar sit 
uella de una manera perdurable fue la consideración del hoM 

bre como misterio en medio de los datos realistas,  'Una ,adivi náci6n Poltica o una negaci6n poética de la realidad, Lo, que a falta de otra Palabra Podrtallamarse realismo mágico,  "Este rumbo que: se afirma desde 1928-ha llegado a ser 
el que ha ,Caracterizado el cuento venezolano en los ultimos 
veinte años, A el se incorPoran en maYor o menor grado los 
cuentistas PosteriOres Pocaterra Varia de unos a otros el  
grado dé acercamiento  , • realidad Pero ninguno se resi 
ni a negarla ni a copiarla"(12) 

......................... 
(11) "El año 30 se reuno en torno a esta revista un, grupo lite- . 

rano que nada tenia de elitesco y antes ai contraria,,real 
z6 una labor de, 	contenido socia' como inme lata,  ,rol o 
a.ción dél 28 	

gran
con rnás hOnclura y men°8 - estridencia  Huínberto Cuerlea; 	en itera.ria. del ri,odis'rno , 

Uslar Pietri. "El mcuaento venezolano" 0 S* g 	1071 

1
aya 
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narrar en Venezuela. Batalla que había tenido, en sus origenes, 

un rostro de necesidad: acabar con el'costumbrismo pintoresco" 

para dar cabida a los imperativos de lucha revolucionaria en lo 

político Generaci6n de 1928 - batalla que terminó bifurcando 
se se otra vez entre quienes quedan escribir cuentos que en nada 

se pareciesen a los anteriormente escritos (13) y los que a nal 

die querfan hacer concesiones sobre el terreno de los compromi 

sos extra-literarios. En este último extremo sequedaron los 

que hablan hecho del cuento un estilete mordaz para verter 

anécdotas polfticas,r o un pequeño catecismo revolucionario que 

fuera capaz de llegar - sin que tampoco llegara nunca n verdad- 

a las masas adormecidas por el horror a la tiranía.Después de 
1936, los últimos apresuraron el paso y entendieron que el arte 

narrativo tenia que ser, primordialmente, eso: arte y que la 

filtración s ideas era cuesti6n de convicciones emociona- 

fue 	al final, la 'victoria ganada I  por ambos grupos contendores, 
sin que hubiera perdedor(14) 

............... ~ . ~~~ .........  
(13) En la Presentacion de las- Obras Selectas al recordar el  4311"mmIr""roarig 	 ..~.~~ 

 momento  de apar.i.ciond9„  Barrabás, Uslar decia: "Eran unos cuentos que buscaban no,parecerse a tós cuentos que 'hasta 
entoncesvenlan escribiendose -, en Venezuela* El Primero: 'y mas obúio de sus propositos era el.

de reaccionarcoiltra e 
costumbrismo Pint,oresco". (0.S., p. XIII). 

(14) En 1940,, Uslar exponía este concepto: "En sus últimas for- ,   mas el cuento venezolano'que comenzó' siendo un pretexto' 	Pa- 9 ra la prosa artIstica que llegá en, los extremos del crio-- 
lliltilo a se''' una llana dgclarici6n indagatoria .de, 	PoPullar, se esta éaraátPrizand° Por un Podetosohalo de. Poé019-,a, de'', fuer 
za ascendente inefable y conm¿wedore: que brota de , lb vivo sin que k  se, falsee Para ello en un punto la realidad, ni la 
materia ni equilibrio 	 iTse- de la narriAry",. ' ( 11 E51i:tema. de -''la evos 	del cuentoo.0", Antol"o la. del c e 	ffidderno ' ,_  zolano vol. 	pop 11-12). V ficha bio-bibliografica 

j. 



IV. EL AUTOR SILUETA PERSONAL (1) 

',,T:•••„4.,, 

Arturo Uslar Pietri nació en Caracas el 16 de mayo 

de 1906. Su infancia transcurre entre Caracas y Los Teques. En 

esta iltima ciudad apunta la vocacion intelectual de un adoles 

cente que escribe estrofas románticas y modernistas. Luego, O- 

tras ciudades de provincia terminan de acogerlo para que fina- 

lice su bachillerato; entonces ya puede escribir, "sobre algdr) 

tema de botánica o alguna reflexión sobre el estudio y las vir 

tudes del saber" (2). 

• 

• , 

En 1923 se inscribe para cursar la carrera de Dere. 

cho. Sedo termina su formaci6n profesional en 1929, a conse- 

cuencia de los numerosos períodos de clausura y persecusicln 

que ,pa.deci6 la Universidad de Caracas, cuya ebulliciZn litera. 

ria y politica ya es conocida. 

Por razones de edad y de iniciación literaria, se 

ha ubicado al escritor dentrc de la generación de 1928. Pero 

, 	. 	 . 

debe recordarse que esta fecha va referida, en la historia po. 

Iltica y cultural de Venezuela, más a la insurgencia de los esg, 

tudiantes universitarios contra la dictadura de G6mez, que a 

fenómeno considerable literalmente corno una generación de escri 

tores. Uslar Pietri no participa de modo directo en los aconte- 

cimientos politicos que condujeron a la detencián de muchos co 

pañeros suyos del aula superior. Ideologicamente, tampoco 

, • 

'„,•• • 

• 

(1) No se escribe aqui. 14 biografta del autor sino la ubicaci6n 
dentro de ciertas corrientes de pensamiento literario. Hay 
alusi6n a datos de la vida cuando son imprescindibles para 
filiar los hechos. Al final del trabajo, como apéndice, ,va 
inserta una ficha bio.bibliográ.fica lo riiAs completa , que 'ha 
sido posible,  

(2) Respuesta 'a un cuestionario confidenci41 que le fuera remi. 
tido hace poco tiempo, para completar lás informaciones bio- 
bibliográ'ficas. 
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neracicin de 1928 presenta una homogeneida0que permita genera 

linar la ubicación en ella de escritores que, como él, produ 

cen sus primeras páginas "de algún valore literario" hacia 1926 

y 1927.(3) 

Una mayorfa innegable de jóvenes pertenecientes a 

1928 se formó' en los cánones doctrinarios del marxismo y abo- 

garon por una revolución social en Venezuela. Uslar Pietri no 

puede incluirse dentro de ese grupo que hizo de las letras un 

arma de ataque contra la dictadura, una especie de catapulta 

escatológica que lanz6 improperios y diatribas contra el ti- 

rano, mientras denotaba falta de dominio en el estilo. Su res 

puesta intelectual a la realidad venezolana fue la de remover 

el ambiente artfstico para introducir en él las nuevas formas 

de la .'vanguardia'europea. Pudo haber algún nombre de los rea- 
listas de Europa que = lo impresionara momentáneamentT y hasta 

dejara huella en alguno de sus cuentos, pero nada más. Estuvo 

pues , afiliado a una minoría de signo estético y nopolitices, 
La formación cultural de Uslar Pietri en aquellos 

años contuvo maestros comunes a sus restantes compañeros, 

ro él, en lo particular, formado dos o tres años en el Liceo 

Francás, con mediano dominio de la lengua clave de las van-- 

guardias, adquirió' una perspectiva diferente 	mismo autor 
admite que, en su iniciaci6n, hubo 

"... •  muchas lecturas heterogéneas sin orden, direc- 4. 	 9  

i  °I.1 	 proposito, Poesia, novela, viaJes, cronicas, Eugenio 
de Castro, Remy de Gouiltiont, Gómez Carrillo, Barbusse, Andre- 
iev, Dará. o:, Lugones, Herrera y  Reissig,  Horacio  Qüiroga,  va_ 
lle Inclán, Guillermo de Torre en sus 11tlzátuL...,:asz2,r2p.e91ck.  

(3)"Los ?rimeros cuentos de alguin valor literario  recogidos 
después en Barra.bás, 'comienzan a publicarse en 1926 
1927? (Cuestionario) 
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neración de 1928 presenta una homogeneidad que permita generó 

linar la ubicación en ella de escritores que, como él, produ 

cen sus primeras páginas "de algún valor literario" hacia 1926 

y 1927 (3)'. 

Una mayoría innegable de jóvenes pertenecientes a 

1928 se forrn6 en los cánones doctrinarios del marxismo y abo- 

garon por una revoluci6n social en Venezuela. 'lisiar Pietri no 

puede incluirse dentro de.ese grupo que hizo de las letras un 

arma de ataque contra la dictadura, una especie de catapulta 

escatol6gica que lanzó improperios y diatribas contra el ti- 

rano, mientras denotaba falta de dominio en el estilo. Su res 

puesta intelectual a la realidad venezolana fue la de remover 

el ambiente artístico para introducir en 11 las nuevas formas' 

de la vanguardia europea. Puáo haber algtain nombre de los rea. 

listas de Europa que lo impresionara momentáneamente! y hasta 

dejara huella en alguno de sus cuentos, pero nada más. *Estuvo, 

pues afiliado a una minoria de signo estético y no político. 

formación culttiral de Usla.r Pietri e 	uellos 

años contuvo maestros comunes a sus restantes compañeros. 

ro É1 en lo particular, formado dos o tres años en el ceo 

Francés con mediano dominio de la lengua claVe de las van.- 

guardias, adquirió una perspectiva diferente. El mismo autor, 

admite que, en su iniciación, hubo 

"... muchas lecturas heterogáneas sin orden, direc- 
cián 	propásito. Poesía, novela-, viajes, crónicas, Eugenio 
de Castro, Remy de-Gotiiimónt, G6mez Carrillo,. 	Barbuáse; 'Andre- 
iev, Dario, Lugones, Herrera  Reis'sige, Horacio Quiroga, 
Ile Inclán,  Güillermo de Torre en sus Lite atoras 	de  

~~~~~~~~~~milemmem~~1~~~~maima 

(3)"Los primeros cuentos de algún valor literario recogidos 
despues en Barrabas, comienzan a publicarse en 1926 y 
19271 (Cuestionario),  

•tk 

191 
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irmoja...wilí.ª,.. Lorca, la Revista de  Occidente, la Gaceta Literaria(4). 

Otro de los miembros del 28 . José.  Fabbiani Ruiz- de 

trtnchera adversaria, cotncide en lineas generales en la enume 
. o racion de lecturas, con las señaladas por Uslar Pietri. Agrega 

otras y atribuye a Frias y a Uslar influencias de Barbusse (5). 

No obstante para el caso del autor estudiado, ni una ni otra 

referencia pueden considerarse de validez rigurosa, pues tengo 

impresicin de que hay fuentes ocultas las verdaderas. 

Si puede darse por seguro que el libro más decisivo 

fue el de Guillermo* de Torre. In muchas partes dp su obra se 

nota. En las páginas retorcidas del español entró' el enlace 

can los movimientos europeos de
.
avanzada y con los más connota 

dos representantes. 

Pertrechados de bagaje tan anárquico, Arturo Uslar 

Fietri y un grupo que completaron Carlos Eduardc Frfas, Nelson 

Himiob, Josl Salazar Dominguez, Pedro Sotillo, el -dibujante 

fael Rivero Oratnas y dos incorporados de generaciones preceden- 

tes 	Fernando Paz Castillo y Leopoldo Landaeta- undarpn 'la ré 

vista 'Válvula de la cual sólo alcanz6 a circular un numero. us 

t_gada por el critico más respetado del momento 	esus Semprum- 

publicación nació apadrinada por un lema nietzcheano redac. 

tado a manera de manifiesto editorial por Arturo <Uslar Pietr 

(4) Cuestionario. 
(5) "Hubo lecturas comunes: la Revista de Occidente, 	Gace ta 

Literaria ambas de Madrid; Luaraturasatm22212 . 

día, por Guillerm° de  T°rre;los Poetas Y Prosistas del, 27 
español: Alberti, Lorca, Salinas; Guillén etc. ,s' Sachka Yegiu 
lev, de Andreiev; los::cuentistas rusos Publicados por la Co- 

,, 	lección Universal de España  (Gorki, cheiov,  Koroienko, etc.) 

Sanin de ArtzibPFirlipv; Barbusse l muchos  otros. Barbusse,  so- 
bre todo 9  está 'Presente en Uslar y FrtasFrias''(Fabbiani Ruiz 
Cuentos.y.z.Lenistas 3 	113-114). 	iblion-rafia) e 
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y cuya frase de comienzo, adoptada luego como grito de guerra 

por otros sectores, blanco sustancial de los ataques de Semprum (6) 

fue la siguiente: "Somos un puñado de hombres con fe, con espe- 

ranza. y sin caridad". La intención notoria fue reaccionar contra 

el realismo afincado como única posibilidad de creación narra.ti 

va y contra el Modernismo desde lo tipográfico - .11....Q21211121zás 

do hasta lo concerniente al lenguaje. Humberto Cuenca afirma al 

respecto que 

"El Colo Ilustrado (1892-1915) y Válvula (1928) son las 
antipodas cronologicas de nuestras revistas: la de más extensa y 
la de más corta duración pero ambas de profunda trascendencia en

-  nuestro ámbito literario. Cuando 11.Co',....1(2Ilustrado se inicia reco 
ge en sus páginas los reflejos crepusculares del positivismo en 

a. decadencia, pero forja la primera aenerción modernista py prepara 
los albores del post-modernismo. Valvula fue la expresion de una 
corriente renovadora y destructoa de todas las formas tradicioná 
les fue e1 organo pero no la placenta de la vanguardia, 	solo 

9 	 • 	% 
circuló un numero" (7). 

Unpoco las palabras incitadoras a la rebelión que ha 

la escrito de Torre en el Front. 	de su libro, pudieron ha 

ber sido el basamento estético preliminar del movimiento venezo 

ano. 

El nativismo, como expresión de una literatura nacio- 

nal, habla obnubilado las inteligencias modernistas y post moder 

n.istas e, nativista fue la poesia, como costumbrista la prosa d 

............. ~~~~~~~ ~~~~ 
(6) Semprum, citado por. Cuenca abominaba asá'. de los redactores 

de Válvu a:"Que Dios tenga piedad, de la yAllni.t.,.agy de los hom •'  
bres que por ahl." 'se des,ahogan. La caridad es lo unico divino— 

que hay en el „podrido barro .:.humano.`¿Pueden tener fe ni espe 
rareza estos jovenes que se ,despojan de la caridad y .se quedan 
desnudos, a pleno sol , .escandálosos dé Vergtlénza? Cae sobré ellos 
implaéable la 'Clinica del - Dt. Lancirtie , como antes- -del baño 
de toturnitai sobre los integrantes del 18" (H. Cuenta Dna. en 
literaria del neriodismc,) 	99.-100) 

(7 Humberto 'Cuenca, op
. 
cit P. 153. 

11 
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A' 
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las generaciones de.1.918 y 1928; aunque en el tiltimo grupo se 

tratase de un costumbrismo politico. El criollismo de Urbaneja 

Achelpohl, como el incipiente de Gallegos, estaban impregnados 

de geografla local. El dilema nacionalismo-universalismo se 

planteaba como un reto Y en frases pa.recidas a éstas de de To- 

rre„ aflor6 en el mundo literario venezolano aquel brote señala 

dor de nuevos itinerarios: 

"Mas estamos desposeidos totalmente de todo 
nacionalista: nuestra mirada perfora las fronteras y 

_:-rapes horizontes (8) "  

iritu 
za plu 

buscaba, pues, romper con la tradición académica '  

iteratura y darle carácter universal a los temas de las 

creaciones. No a otra cosa hubo de referirse la falta de caridad 

-1. 

•:a que .aLudfa el ediltbriaI 

aferrádbá:. a ,vIej:'-0-.Molde"s . ., 

`de Vál.,....'=1.1; bien 

cuando Sernprum-, 

lo enteridieron asi los 

en la' condenación ct- 

hada antes escuda su ataque en Una. frase criollista. "baño de 

totumit:a",, En 'el. lenguaje, 

imá.genes 
	

libré asociación, 

más poderosos contra' 

á técnicas ,dey lá novela 

-•titétódol

y el 
• 	• 

onda,.'tadic.6'',.".10.:.:..'.di:;¡" -érgetid...ia...'b4'á1..¿0.-.' entre ' .pi .grupo. '. . : ..::.. . _... de.....- -  

-._vangUarClia...... 	'el,  del realismo revolucionario '-- fue'-....él'.'1.a_.1114er. ,...,.,..„. 

. i..pretaC1;6W,. 	iié.  Piiill' . -tm15'-.-"de---.TOrt..e ..IlaMaba ''.."fidélidad .:.0n.-.. _ 	• ,. .  	" 	..    	. 	.  	,..„  
.. 	,.,.. 	,.,.,.:,..,...   ..„... 	.,».. 

epoc y que 	17=2,111,20 se enunciaba as 

te: toda promocián que marca un punto de rupturá con su anece- 
"Hay ' un deber fundamental en toda generaciln 

a inaugurar nuevas lineas de expresiones 3  de predilecciones y 
motivaciones. Y es éste: el de mantenerse fiel a si: misma: 
época 3  a su= momento palpitante 3 

a su attnSsfera vital" (9). 

................... 
G de Torre. Literaturas  europeas de 	_. 

i 	p. , 10. 
9 	de Torre, ope cit p l5. 

Frontispi 

n los temas en la.  anarquia 
	as 

staban latentes los corrosivos 

siglo XIX que segtifa imperando en 

cuento¿ 

14 
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Esa fidelidad a st misma fue interpretada por los de 

Válvula como un imperativo estético 'de contenido unversal. Su 

época fue la de la primera post.guerra. europea en lo intelectual, 

aunque Venezuela no hubiese participado en las batallas, Su es- 

plritu• fue el de dar a la literatura unaproyección ecuménica. 

Por eso eligieron, de preferencia l  temas ajenos al localismo Y 

su perspectiva se adaptó a una pupila cosmopolita. 

Para los otros , partidarios de un realismo insurrec-r 

cional, ser fieles a su época, a su 'momento palpitante sig. 

nific6 enfilar la obra contra la asfixia política impuesta por 

la dictadura De. Torre fuetyel maestro y también el fruto de la 

discordia. 

No . hace falta decir .que la obra de Usla_r pertenece cá 

balmente a la primera modalidad interpretativa ,en su volumen ,de 

cuentos publicado, en 1928 k este autor , se debe una 14 las evo. 

caciones más certeras de las inquietudes que flotaban sobre 

aquellos jovenes en. los. años descritos: 

"Hace veinticinco.años, algunos de los que éramos j15. 
yenes- escritores -venezolanos, sentiarnos la,necesidad de, traer 
un cambio a.nuestras letras... La.,escenaliteraria.,  del mundo 
taba entonces llena de,  invitaciones a la insurrección :y nues.- 
tro - ,pais nos parecia estagnado, lleno de esfinges que buscaban 

;necesitado e. en todos los aspectos de una ver4adera re 
novacisdin„ .Con una información demasiado rápida,,i ffragmentaria y 
superficial comenzamos a hacer vanguardia y a péd,11. cambios* 
Pero 	df_a 'advertimos ,que no bastaba con discutir..yi 'proclamar 
sino 'que., haba que realizar una, cobra que reflejara,, en, su condi 
ci6n nueva, la presencia ,de. unanueva conciencia, no sólo ,dé la 
literatura. sino de' 	condi..cion venezolana., (... ) Era como un 

	

e 	. 	 . 
inconsc¡enteproposito de Irse ,,I,o'rnas 	P9sible parsa 
zar , una,mejor perspectiva de .1O propio, para sentir y. expresar., 
con mejor ,;tino lo . más universal y válido de lo pro ic Dentro 
de ese = mismo fin. me Llegó la hora 'de escribir" (10 

	

E se irse 	que preconizaba crista.li.zo en 1929 

cuando, recién egresado de 1a. Universida optó por viajar 
gm a"1"0"01  ~ 0» I» ma allms 

(LO) .Prestacián. 

fi 

4 

1 

3 

1, 

t 

11 
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Etá'opa, en afán de pulir los medios expresivos, a tiempo que 

podía mirar a la nación desde otero más elevado: Paris. 

Andre Gide había destronado en el gusto de los lecto- 

res franceses la longeva dictadura literari a ejercida por Ana- 

tole France, quien proseguía regentando las aficiones de los lec 

tores caraqueños (11). 

Paris fuepara el recién llegado la reafirmación de 

una tendencia estética vislumbrada remotamente en Caracas a 

través de la páginas de Guillermo de Torre el surrealismoo Fue 

el descubrimiento *directo de cierto gusto por la pintura, la for 

a de una disciplina, la canceláción del provincianismo mental(12) 

Por otra parte, el periodo de más fructúbsas amistades intelec- 

tuales (13) o Además, el punto europeo de referencia para 1 fre 

cuenta.cicin puntual de las tertulias de cafés surrealistas, mien- 

ras estuvo en la citidad(14), y el 	partida a viajes largos 

".; 

)"Cuando yo llegué tal Parísde 1929, el rostro de Andre Gide 
estaba en los perLodicos literarios. Un rostro-ascético, de- 
pilado, lust2;•oso 	de San Francisco de marfil viejo. Cumplía 
entonces sesenta arios. Cuando el surrealismo era ntlevo, cuan 
do el teatro de Giratidoux estaba empezando, cuando Salvador 
Dalf. pintaba los primeros'relojes derretidos y Breton acaba- 
ba de publicar el segundo manifiesto". (Uslar Pietri 0.S. p. 
1248)

(12) 	
. * "En Paris me puse lo m as al dia en la novela y el ensayo de 

esos tiempos 'desde Breton y Eluard hasta Mauriac' y Maurois 9 	 . 	 3  
asando por Giono Michaux y Celine" (Cuestionario) • i• 
Cita entre otros a Miguel Angel Asturias, Rafael A erti 

Alejo Carpen.tier, Máximo Bonternpelli, Curzio Mala.pa.rte, Ro- 

ber Desnos, Max Daireux, Jean Cassou, Adolphe de Falgairo- 
liés y George Pillement". (Cuestiona.rio). 

(14) "Ya estamos en el. Do 12=12z£1.1,102122..rnmjk. Más allá se abren 
encendidas las anchas terrazas del 'Dome' y 'La Cotapole'. Dos 
cafés literarios posteriores dt. gran renombre en los arios de 
laprimera post-guerra. Buena párte de la revolución surrea- 
lista se fraguó en sus viejas sillas de mimbre, y en sus 	- re- 
dondas mesas de mármol. En algunas de ellas hicimos por lar- 
go tiempo tertulia Miguel Angel Asturias1  Rafael Alberti. A- 
lejo Carpenti.er, Luis Cardoza y Arag6n Dy aquel gigante pue- 
rily gracioso, que se llamaba Max Jimenez". ('El faro de la 
torre Eiffel". En: El 'otoflo en Euro a. 0.S., p. 888). 

T. d< ‘;`, 

7 

4;1 
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o cortos por el resto del • Continente, para regresa.r cada vez 

con fruición de enamorado(15)y Los itinerarios de elección fue. 

ron Inglaterra (1929) 1 .  Italia (1930) España y Egipto (1931), 

Marruecos (1932) y 'casi todos los años Ginebra s  durante un ates, 

como Delegado de Venezuela ante• la Sociedad de las Nacioneál (16). 

Pero el cambio más notable operado en el novel cuen- 

tista de Barrabás 	otros relatos fue su incursión afortunada 

en la novela. Cambio de género momentáneo, inducido, en mi opio 

ni6n, por la amistad de . dos figuras latinoamericanas que lo -'an 

finaron Miguel Angel Asturias y Alejo Carpentier. Asturias resi- 

dla en Europa desde 1923.: Alumno de Ra.yriaud en disciplinas an— 

tropolágicas aplicadas a las> culturas indigenas centroamerica. en . 

nas, 'como unk medio de contrabalancear el rigorismo científico 

de sus estudios, escribe Ley.ensLajjea.tale,,Lnala, que publica en 

1932"',(17)`. Al propio tiempo, mendigos su relato "Los 	políticos'' ., 

levado desde América, comienza a explanarse para convertirse en 

a 	.0 	. mas.-.famosa:H.de... sus .nOVelaS. 	'Señor-- :Presidente  

arpentier, por loS mismos años, ocupaba la mayor :  

arte' de sus horas 	la redacción de otra novela: Ecue. amba. 

......................... 
(15) "Hace veinte años yo era muy joven y vivía en Panis. Esta. 

ba , entregado a esa, ciudad como con una fascinación rmágica. Su 
color, su olor, las formas de su vida, me parecian el solo co 
lor, el solo olor, las únicas formas de vida apetecibles ); 
dignas de un hombre verdaderamente culto. A veces me oeurria 
soñar que me habita marchado y me despertaba, en mitad de la 
noche con el sobresalto de una pesadilla., Cuando salía a a.1, 
gún en"to viaje, el regreso me' pareela una maravillosa fies- , 

ta".( j'El faro de la torre E'iffel" 0.S. 9  p4 888) • 

6) Cuestionario. 

17) Atino Jorge Castelpoggi. 	 Asturias, p.  16. 
N 

CS1 	 rafiaj. 

4 o- 

s. 

44.  
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ción posterior se orientó esencialmente por la novela. Usiar 

se habla estrenado cuentistay, con excepción de Las lanzas  

coloradas, qut.-%. =fa la obra a la que lo animaron sus compa.. 

triotas his-panoamericanos su,s posteriores incidencias en el 

género dejan qué desear; no asf sus cuentos, donde se perfila 

siempre como maestro y renovador. Mi .parecer es que en las tres 

novelas nombradas, escritas por sus respectivos autores bajo es 

trecho intercambio en Paris pueden rastrearse influjos direc-- 

tos del surrealismo francés. Especialmente en ellas se hallan 

"realismo mAgico" que no viene a ser otra cosa sino, una visión 
0 

narrativa, depurada  y diferenciada de los planteamientos este. 

hispanoamericana 	los 30. 

o e s ..mera  meracoincidencia 	idea de Carpentier exPre- 

nifiesta revisor peyorativo 	un surrealismo mal trabajado en 

Parl.'s Uslar PiCtri no s610 maduro con la asimila."  

e l s nuevas tICnicas que se .1..triponla.n a través 	Brton 

surrrecqlismo 	dejado de constituir rara nosotros,por • bo 
proceso dé imitacion muy activo hace todavIa qulnce años 
presencia erronearnemt- P manejada. Pero nos sueda lo real mara. 
11111c.212 de indóle my distinta., cada vez mas palpable y clip.,cer 
nible, que empieza a proliferar en la novelística de algunos no 
velistas j6venes de nuestro ConSinente". (2jeat12217 diferencias 

129, nota 1). ei Bibliografia). 
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y que tenían largo expediente de antecesores, sino que también 

afirmó sus convicciones hispanoamericanas,-al igual que sus o- 

tros• dos compañeros. Un americanismo mágico fue el resultado; 

lo que más tarde evolucionó hasta producir la versión mágica 
del realismo. Esto es indicio de que la aceptación de algunos 

no todos- los cánones surrealistas obedeció a estudio cri. 

tico, discernimiento y reflexión; no fue un simple contagio 

de modas y modos de escribir. Más tarde eueron desechando las 

cadenas de prejuicios sobre el regionalismo y volvieron los 

ojos a la realidad neocontinental, en busca de temas propios 

que permitiesen un tratamiento nuevo, o maravillosa, de lo real, 

como reiteradamente lo ha venido llamando Carpenfier, 

Debo acudir nuevamente al novelista cubano para en- 

contrar apoyo a esta Presunción de querer ver las raíces del 

realismo mágico iberoamericano en los aprendizajes de los su- 

rrealistas. y dos hechos que vienen a cuento. lugar En primer  

Alejo CarPentier negó Pdblicamente su Primera novela -£9.112=11dabar 

hace poco. Lo hizo a conciencia de que habia falseamientos ima 

ginarios del mundo de los negros, pero también los que el llama 

falseamientos, tuvieron una base: pintar en forma surrealista e ll 

mundo que quiso narrar en:la obra (19). En segundo lugar cuando 

real.pareció muchos años después, ya en plan de gran novelista con 

.......... ~~~~~~~~ ....... 
(19) Ha hecho declaraciones públicas al, respecto, en Cuba.,  Trans- 

cribo, además, una nota de Edmundo Desnoess donde aparece la de- 
tracción de Carpentier a su primera novela: "Esta primera novela 
mta es tal vez un intento fallido por el abuso de metáforas, de 
srmiles mechnicos, de imágenes de un aborrecible mal gu§to futu- 
rista y por esa falsa concepción de lo nacional que tenlatilos en- 
tonces los hombres de 'ni generaci6n". (Desnoess "El siglo de las 
luces". En: Rev. Casa de as íti212, # 26, oct.-nove 1964s  Pe 
100, nota al pie de pagtna 

ti 

s. 
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mayor prestancia técnica , con maestría superior, escribid; un 

prólogo a la primera edición de El reino de este mundo para 

exponer lo que había sido un presentimiento critico clarifi 

cado con la madurez; y para embestir, al mismo tiempo, contra 

las artificialidades del surrealismo en cuanto abordaba una 

serie de temas y problemas postizos; mas procedió de tal modo 

porque halló mayor legitimidad de esos mismos temas, al natu. 

ral 	la "maravillosa" materia narrable que fue descubrien 

do 	o redescubriendo- en la entraña hispanoamericana. Una te 

mática novísima que es la misma buscada, hallada y expuesta 

por novelistas muy recientes como el fantasmal Rulfo de Pedro 

Páramo, Fuentes, hurgador de viejas y mágicas viviendas ur- 

; 

1 

< 

171 

r. 

anas, especialmente en Aura; o Sábato, expositor de la loco 

a enEl Túnel éstos para no citar al propio Carpentier, eZ 

altador de mitosprimitivos y catador de maravillas barrocas 

en cuanto mira o recorre con su sagacidad de estilista. 

El sentido falso de los temas
. 

surrealistas 'arregla 

do 	fue todavia combatido con mayor énfasis en el prólogo 

a 	reino`' de este` mundo Y eso confirma los ortgenes de una 

actituPorque a vuelta a lo americano temático se hacia e 

solicitud de valores maravillosos 	hallazgo de lo mágico  au 

téntico. No era, contrariamente a lo que muchos creyeron, un 

retorno a las fórmulas de la llamada literatura de protesta, 

ni en Uslar ni en Carpentier. 

Cito textualmente párrafos del prólogo, para reitera 

clon: 

"Después de sentir el nada mentido sortilegio de las 

tierras de Ha i. (...) me vi llevado a acercar la maravillosa 

realidad recién vivida a la agotante pretensi6n de suscitar lo 

maravilloso que caracterizó •ciertas literaturas europeas de es_
.  
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tos últimos treinta años. (...) Lo maravilloso obtenido con trw, 
cos de prestidigitación, reuniéndose objetos que para nada sul 
len encontrarse; la vieja y embustera historia del encuentro for 
tuito del paraguas y de la máquina de coser sobre una mesa de di 
sección generador de las cucharas de armiño, los caracoles en el 
taxi pluvioso, la cabeza de león en la pelvis de una viuda, de 
las exposiciones surrealistas. 

De ahí que lo maravilloso invocado en el descreimien 
to . corno lo hicieron los , surrealistas durante tantos años- nun 
ca fue sino una artimaña literaria, tan aburrida al prolongar- 
se, como cierta literatura onlrica *arreglada'., ciertos, elogios 
de la locura;  de la que estamos muy de vuelta.No por ello va a 
darse la razon, desde luego, a determinados: partidarios del ne 
preso a lo real  -termino  que cobra entonces un significado gre. 
gariamente político - que no hacen sino sustituir los trucos del 
prestidigitador por los lugares comunes del literato 'enrolado 
o el escatológico regodeo de ciertos existencialistas" (20). 

Volviendo a París y a 1931 , en los tres escritores 

hispanoamericanos, prendió mas o menos fuerte la manifestaci6n 

de un anti-imperialísmo literario que estaba vigente entre los 

14 

Ter 

escritores de toda 
o 

América. La literatura de combate fue mas 

violenta en Asturias. Ausente en Carpentier y en. Uslar Pietri, 

porque estos últimos tuvieron distinta concepciSn respecto a 

modo de responder 	os problemas vitales de su epoca* En  e s- 
te caso, a la época en la cual, se iniciaron como escritores. 

ofueron nunca, ni uno ni otro, navngan 	 para- tes avezados 	su 

mergirse en los tumultos sociales que agitaban sus respectivos 

alsese o consideraron que  era Imperioso enajenar u creaci6n 

artistica a una lucha circunstancial sino responder en otros 

ámbítos con un ,  afincamiento en las raíces nativas para extraer 

suelo americano los limos sensibles a proyectarse con sentí 

do universal. 

ara 	
Pietri Pertenecer como escritor a su tiem 

e ser receptivo a las corrientes estéticas imperantes. 

(20) 'El reino de estemuná2. mIxico EDIAFSA, 1949 P• 7  

.1“ 

1•1 

••1 

o 
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su libro Las nubes, obra ensayistica de madurez, inserta un 

texto q,ue pudiera argumentarse en la precisión de esta acti 

tudo  Allí indica que "pertenecer a su tiempo", significa dar 

cabida en la obra a los contenidos de todo orden, mas no en 

forma espedfica y menos exclusiva, a los de orden polftico. 

"El artista, como los demás hombres, quiéralo o no, sépalo 

o no está hecho de la madera de su tiempo. (0.0) Por algu- 

na ventana de su espíritu mira a su época y a su medio, y 

como todo arte es expresión, alguna parte del botín de esa 

mirada matiza su mensaje" (21) 

Aunque muy posterior, existe igualmente un texto de  

CarPentier err el libro Tientos diferencias, donde al hablar 

necesarios contextos ideol6gicos afirma que 

"En muchos paises las ideologlas no progresaron efi 
cazmente a causa de la mediocridad intelectual o de la incapa 
cidad organizativa de quienes trataron de inculcarlas a las ma 
sas. Algunos novelistas, por lo mismo, tomando sus anhel os por 
realidades, se dieron a escribir relatos de huelgas que no : , t 
vieron lugar, de rebeliones que no estallaron, de reno luciones 
imaginarias con sus consabidos incendios apocalipticos de ha. 9 
ciendas y látifundios. Contenido social atribulan ellos a esas 
novelas que también se jactaban de ejercer una funci6n de de.. 
nuncia. Pero la denuncia no se hace por mampuesto a traves de 
personajes imaginarios. La denuncia no se hace por medio dE 
trujamanes. La denuncia no acepta la confusion de los generos. 
Denunciar, movilizando para ello. Personajes de novela, es enta 
blar nuevamente el dialogo medioeval de Don Carnal y Doña Cua 
resma. Un buen trabado de economista acerca de la tragedia del 
estaño en America, con cifras, con fotografías, 	es mucho mas 
útil que una novela sobre el estaño° un ensayo documentado y 
severo acerca de ciertas explotaciones mineras en Atnérica es. 
mucho, más útil que una novela sobre lo mismo( ...)" (22). 

Resulta obvio decir que los dos amigos, Uslar,  y Car- 

Pentier, distan abismos en cuanto a formas de ideología polfti 

ca se :refiere. A Uslar se le imputa ser el más hábil y talento. 

de los 

FS 

9 

Y. 

~~~~~0~~,u19 0~ 

,Uslar Pietri "El tiempo". En. =Las nubes, 
1225.  

(22) CarPentiero ii,..7.1.U22..Y—Slif-ntriglaa, Po 37 

F' 
	221- 
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so ideólogo de las oligarqutas financieras venezolanas de nue/ 

tro tietnpo. Carpentier es un hombre empeñado con todo y vida en 

un experimento revolucionario. 

Pero como artistas, el comportamiento de ambos obede 

ce, a una clara concepci6n delimitadora del arte y la politica. 

lisiar es un brillante ensayista político y econcSmicog entonces  

hay yque acudir a esta forma de su obra para interrogarlo sobre 

politico, pa.ra combatirlo o respaldarlo. No se 

cambio una sombra politizadora o catequistica de 

su literatura de creación más valedera. Tampo- 

su pensamiento 

co en Alejo Carpentier, por lo que toca a la obra narrativa que 

lleva publicada hasta ahora (23), pero si: en el libro de ensa.- 

os ,aparecido hace poco y citado antes. 

Pietri le bastó, corno novelista radicado en 

.aris, incorporar la materia venezolana de un momento hist6ri- 

o en Las lanzas co oradas. mas no necesariamente de la his- 

•Corno . ':'Up..-,•:Coti'tetrá e 

o .verdadero' 	 InCiependencia.... -'7.kreneiótatiaen....-..su.perto 

o. .. crUdia ,tanto 	novela canto. • en. 	primer: labro 

aplicacicSn más o menos atinada de las corrientes literarias 

del instante. Enninguno de los libros de cuentos ni en 
fi las 

Primeras novelas se registran temas circunscritos 	
a situa- 

ciori politica venezolana de 1920 a 1930, cuando su generaci& 

~~~ 2116 	4.? 111.  COI "I,or arÍ 111.1 	WPO 	105  limgai 	Mi.1.• 

Entien 	un do 
que-,.eáta, pr,oxima ,  ,salir primera no  

:tema de la 'revo.luci.6i1..,cubana. Conozco apenas 

fragmento publicado . en revista, .dé esta Obra que se .  llamará.' .• 

Seria interesante ..ver si en la novela :ratifica' 'su 

.Pasipion o la. desecha. 



se hallaba enfrascada en pugna letal contra, la dictadura de Gó 

mez, ni siquiera porque, en lo general, la literatura fue una 

de las tantas maneras de abatir al. tirano analfabeta (24). 

Tampoco se hipotecó en las efervescencias del ~2 

momento surrealista (25), cuyas.  incidencias . vivid de cerca en 
. 

Paris , cuándo los partidarios del movimiento se emplearon a fon 

do 	salvo deserciones notables. en las convulsiones trotskistas 

de la revolución permanente; adopto: de las teorías de Breton, 

lo que consider6 útil y válido para aplicarlo corno método prác- 

tico a una creación literaria que, después de su vida. en Europa, 

volvió a mirar los motivos de la tierra original. 

Cito, por corresponder justamente a la 'época que ocupa 

vida de Paris un nuevo párrafo de su ensayo sobre "El tiem- 

que sirve para clarificar aún más lo  que se viene sostenien 

el deslinde ideol6gico y artístico que Uslar Pietri ha impues 

"Casi lo más revelador del espirítu de la primera post- • # 
guerra lo encontramos hoy ,en lo que .entonces parecia lo mas abs 
tracto del arte (...). Y es que aun los inconformistas, los disi 

(24) También Lisiar Pietri como Carpentier en los ulltimos arios 
51 

há. comenzada a incidir en los temas politicon: dentro de una tri 
logra de novelas, ,de 	,cuales sha, :publicado dos: Un  retrato 
en la. Geoenfld y Estación de máscaras. El análisis de ellas ese  
capa a los alcances de este trabajo. 
(25) Hablo de seundo momento.....s sta, para seguir a Aldo P.e. 
1.1.egrini cuando dice: "El. primer periodo 13uede considerarse, por 
un lado, como de predominante investigación experimental al ser- 
vicio del conocimiento espiritual del hombre, y por otro, de po- 
lémica y a.cci6n, pública violenta y agresiva contra el mundo con- 
vencional. (.0.) El segundo periodo se caracteriza por la convic 
ci6n de los surrealistas de que no hay posibilidad de liberaci61 
espiritual ,del hombre sin una previa liberación material. Los s 
rrea.lista.s deciden entonces participar en la lucha politIca". 
(Nacimiento y evolucián del movimiento surrealistO (V. Biblia- , 
grafía). 



dentes, los que parecen estar desdeñosamente de espaldas a su 
tiempo, pertenecen fundamentalmente a 11. Lo más caracteristi 
co de algunas épocas es precisamente ese florecer de la disi- 
dencia o la evasión (...). El problema práctico que está ins- 
crito en este asendereado debate no puede referirse sino a u- 
na concevci6n estrecha de la situación del artista con respe,g, 
to a su epoca. Lo que se afirma y se niega con igual enconada 
pasián, no es que el artista pueda llegar o no a pertenecer a 
su bóca, sino que deba o no tomar partido abiertamente ante 
las mas sonadas cuestiones sociales o políticas que conmueven 
la vida de sus contemporarleos, o que sacuden la muchedumbre 
qul está en la plaza, debajo de su ventana" (26). 

Consagrado novelista de Las lanzas coloradas (27), 

Arturo Uslar Pietri regresa a Venezuela en febrero de 1934. 

El encuentro con viejos compañeros que aun prevaledan en 

Sotillo„ Julián Padrón, el fotógrafo Alfredo 

La revista comenzó a circular en marzo de 1935.2 

ron tres ndmeros. Los nombres con quienes form6 

segunda empresa periodística 9  mantenían cierto apego al costum 

brismo tradicional, pero expuesto con renovadoras expresiones. 

En campo antagónico se eandó otra revista, vocero del realismo 

social. revolucionario, dirigida por Inocente Palacios: La Gace. 

ta de América. 

1 clima de rebelión juvenil contra Gemez, habta cobra 

do fuerzas año con año. El dictador muri6 en 1935 La Federaci6n 

de Estudiantes  Venezolanos bajo el régimen transicional de L6- 

(27) 	raiz de la primera edici6n, la'novela fue recomendada 
entre los mejores libros del mes en Madrid 9 por un jurado que 

ato  

integraban Azorf.n Pérez de Ayala Jose Marla SalaverrIag Enri 
Diez 

 

ue Di-Canedo„ Pedro Sainz Rodríguez Y Ricardo Baeza. Algunos 
dé 'ellos fuerdn los mis mos 	suscribieronque 	el veredicto consac» 

grador de Pota. Orb 	Con tal motivo, Uslar viajó:a Madrid. 
Conoció a Vallé Inclan GcSmez de la Serna , Rafael Alberti Jor- 
ge. Zalamea y otros. 



pez Contreras, había adquirido poder suficiente para influir 

en las orientaciones de la nueva era política. Poco tardó en 

dividirse para dar paso fraccional algrupo de la Unión Nacio 

nal de Estudiantes (Catálicos) germen del socialcristianismo 

venezolano. 

lisiar Pietri en Europa no sólo había frecuentado las 

tertulias surrealistas Se interesó disciplinadamente por la 

Economía Politica. El ensayista preocupado por los problemas 

de la inrnigraci6n y otros asuntos de vigencia en el al aparece. 

En 1936 publica su segundo volumen de cuentos: Red«, 

El surrealismo presunto, ha decantado,. Queda en manos del nao  

rra.dor lo esencial. Una prosa más rica y madura, despojada de 

audacias metafóricas e cuyo uso y abuso habla hecho ostenta- 

ci6n en ar Brai....212y21£22...tdatos abórda temas naciona.les, 

ero con una expresián que antes se desconocla en cuanto a fuer 

años de,1934 a 1938 transcurren entre la cátedra 

de Economia. Política que funda, en la Escue].a. de.Perecho 

la  piversidad  Centrales y la actividad literaria. El ,prestigio 
O 

unde por,- todov 	pals Ese prestigio lo empujo a compromisos 

poltticos, ahora .si g 	 En 1931.-..se convierte en ;.el  

M ni sano m4s  joven del Gabinete de Isalas Medina Angaritat  dei  

tro del cual desernpeñ6 varios carg9se El hombre político que se  

había mantenido al margen 'de: los llamados g  ,surge con energía. 

,talento insospechados en esa rama Pero por- muchos arios 

clips6 el. escritor, para reaparecer, derrocado el Gobierno 

Volumen Medina Angari,ta 	el exilio donde escribe su tercer 	4 b 
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V. á LOS PRIMEROS CUENTOS 

Bajo una presión colateral de realismo y Modernismo„ 

inicia Arturo Uslar Pietri su primera obra de cuentista Barra. 

12byotx222m12.122. 

La integraron 16 cuentos Cuatro de ellos habian 

do publicados anteriormente en revistas (1). El carácter inno- 

vador del volumen no bastó para dar homogeneidad a los conté 

nidos. En muchos-relatós existen concesiones de lenguaje de 

temas y estructuras a las corrientes literarias venezolanas 

pre-establecidas y con vigencia aun; pese a,que el autor, ttem 

po después 31 escribir la Presentación de sus Obras Selectas 

declarase, respecto a su primer libro s; la voluntad de 'no :permi 

tir =que- su obra se <pareciese a ninguno de los cuentos que has- 

a esa época habían sido escritos en el país 2) 

S1 el ,volumen distaba de presentar homogeneidad' como 

prosa vanguardista ,y 'como reacción , contra el - costuritbrismo Y  el 

modernismo, los temas, lógicamente, no t .fueron ,-todos nuevos. Si 

nota':una-consdiericia. persistente de hurgar, en motivos - 

suntos- extraños a la índole localista de .1a narraci-ón anterior, 

ien de renovar los modos de -tratamiento en los temas nacio. 

nales pero -9  con todo ,se filtraron,-,en el- criterio selectivo, 

piezaá qué: < obedecen •a una Intenc.i...6n modernista- 	,o a una ,super. 

vivencia criollista 

Tal fue el caso . 	lo modernista. 	uZumurrud", 

"Ap6logo del buen vino" y "El gato con botas". Y de "El ensa 

' a Burbu 	"La 'tarde en el campo", "La vozuí 'No sél 

,1)-:-9Habla 'publicado ”El. -gato con botas" y “Zumurru 
"La voz!". en -.Fant:oches '111viiralejosll  en Ei Univérsat". Cúestio. 

~11~11101~11~11~""1.131~1 

nota 13 del capa II. en este mismo <trabajo 

11 

a. 
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"Miralejos" en lo que respecta a realismo b mas 

exactamente, al criollismo. 

rrientes europeas de vanguardia 

contra las concepciones de la llrica modernista o post= moder. 

nista l  en cambio no se preocuparon mucho por los aspectos con 

cernientes a la prosa de 

esfuerzos 

ran pocos los antecedentes de lengua hispana a los cuales pum 

do acudir para tomarlos como puntos de referencia. 

Nada fácil era la renovación, si se considera que 

estábamos muy acostumbrados á., se ir imitando literalmente 

ormas e escritura europea y, especialmente 

relativo a novela y cuento-:: Quienes hablan 

innovaciones valederas eri España eran escritores 

cómo Valle Iriclarv„ Baroja y, e modo distinguido en el 

cuento Gabriel Mire). Estos autores, se hicieron presentes 

mo maestros en la'juventud literaria de Uslar Pietrio 

s neces'a.ria, todavía, hacer una nueva aclaraci6n: 

trata 	dentro del modernismo venezolano 

.itérarioscomenzaron' a réopupar como afán 

ecialmente 

En cierfo sentido, 

erson Imbert sostiene que "El tono dominante ffuewe 
rico', 	el narrativo; por eso sus ff.guras más importantesCen 
a 	r :van 	no se encontrarán en este panorama del cuento, 

slno en una historia de la poesía. Pero hubo támbiáh ria.rrádores. 
Algunos. poetas escribieron cuentos. Mas r s normal era que los na. 
rradores natos escribieran en tensión lfrica. (...) Y aun los 
narradores más inclinados a la realidad (...) haclan reventar 
en sus cuentos metáforas fabricadas en , 

el taller de pirotecnia 

el as flamantes literaturas europeas de vanguardia". (Elcurk.  
kr2.2.12.1101 po 	21.22). (V. Bibliografia) 



A Diaz Rodriguez se le impute) defectuoso el apego a 

relatar asuntos europeos y orientales o el tomar como punto 

de referencia cultural 	aflorada por sus personajes de nove- 

la- la circunstancia francesa. En Cuentos de color transé; par 

cialmente con la critica que le exigió merodear por lageográ 

fía venezolana. Pero aun así la búsqueda siguió centrada en 

despojar a los personajes de cuanto los circunscribiera al vi 

horno nativo; su voluntad fue universalizar el nacionalismo 

que le exigieron. Por lo demás, el cosmopolitismo fue uno de 

definidor del 

bi4n la voluntad de universalizar los pocos temas criollos que . 

abord6 en sus cuentos, mediante el despojo de toda anécdota 

cal. De modo especial tra.t6 de aproximarse a las lite.raturas 

avanzada al acometer materiales ....terarios muchas veces 

tomados de otros autores, para recrearlos sin reparar en la 

Vi stos dos autores pueden cons derarse antecedentes 

venezolanos válidos para la transformación que se Proponia 

tentar lisiar en su obra. 

(4) Cuando se habla aqui de 9.2=92,11-Pijal z 	unLursalismo, 
es para seguir los conceptos que de ambos terminas exponer Gui 
Mermo de Torré, por estimarlos ajustados a Ia formación inci- 
piente de Uslar Pietri. ,"Mientras lá cosmopolita es 'solamente 
general lo universal es:. general 	local; y esta caracteristi 
ca 	es lo que hace (...) que .una y obra literaria (..•) de valor 
universal pueda ser gustada con 	 entusiasmo de ent9iasmo tanto . 
en su medio nativo por virtud de las cualidades locales que 
posee como en un medio exótico', merced al valor de amplia 
universalidad que ittradia"0 (Lieraturas europeas d.e vapguar 
dL 	369-370 ) 
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El cuento más connotadamente modernista es "Zumurrud"; 

conseja o leyenda de origen árabe, cuyo lenguaje obedece a la 

expresión dariana, especialmente en el adjetivo (5). La trama 

es simple en apariencia á cierto pescador levanta un ánfora en 

sus.
redes; con ella piensa resolver su indigencia y empesar una 

era de riqueza donde pueda construir "alcázares dorados". Re 

cuerda que a otro compañero de oficio le sucedió algo pareci-  

do pero al abrir un ánfora salta un efrit que le cortó la.  vi 

da. Lanza el objeto al mar. 

En su simplicidad argumental Uslar entrevena dos tra 

mas parecidas paralelas, como son las anécdotas de ambos pes 

cadores; hay hasta la anticipacidn del final y sin embargo, 

logra una sIntesis poco dada entre modernistas, tan gustosos 

e explayarse en largas descripciones. Si al Lenguaje metafeal 

Co se atiende, esa máxima básqueda de los grupos de vanguardia 

esta racionada y dirigida a alterar los lugares comunes de la 

metáfora modernista6). 

Mormiggaes coemppmememe00112 Mmum=m, 

"Sobre Eddin habfa Pasado el frescor de la aurora, cuando 
mar era pálido como tina= lejanla de' floresta; habla caído' el 

bochorno. del Inediodra tornando el agua de una coloración zafiro 
densó; 5/"/ por ultimo, le habfa  sobrevenido= el crePdsculo'si cuan- 
do el oceano era todoglauco con toques de cobre", (0.S., p. 455). 
"Dentro estaba el tesoro de los sultanes perdidos en, lo lejano 
dél momento y de la edad: las grandes perlas, grandes corno ojos 
de bueyes o ,  como lunas recién nacidas° las enormes esmeraldas 
verdes de aguas quietas como lagos muertos; los rubíes desmesn 
rados' que arden en reflejos escarlata como una hoguera en la no 
che y las turquesas de un azul ingenuo como los pedaZos de cie 
lo Fque se ven,a traVés de las curvas ventoleras de-las mezqui- 
tas". (0•So 9  Po 455). 
(6) as:-10 tomaba la''sorpresa, corno un  vapor . de embrialuez' 
(O. .-0  p. 454) 	soltó la fantasía como -un potro de brios ;  , 
incontenibles, y • 

la ,fantasia galopaba ygalopaba por esa ilimi- 
ta,da :Llanura de -las ma.quiriacioncs" (p 4 5). "El miedo le torrt6 
como un oleaje frfo de la sangre" (p 456). "El mar se prolon 
gaba en su canci6n ahogada" (p. 456). "La luna mediaba el ca- 
mino del cielo y estaba toda la playa blanca como si hubiese 
llovido cal" (p. 456). 

w. 

usE 



Menos cargado de elementos residuales de otras cc- 

rrientes y con mayor audacia descriptiva, se muestra el "ApcS- 

logo del buen vino", recreación , como el anterior, de un tema 

literario; esta vez, medieval. Pero aquí ya hay planteado un 

conflicto de mayor fuerza: la antítesis de dos personajes t110 S 

tracia a través del comportamiento y del diálogo frente a una 

copa de vino. Uno, el juglar, idealista; otro, el bá.rbaro, 

sanchopancesco. Lo modernista ha quedado reducido a mero deta 

lle central: la copa de vino 	(7) La descripci6n externa 

de los personajes está lograda a base de frases instantáneas 

y contrastantes (8) a Hay moraleja; se trata un p0e0 de ironi- 

zar los procedimientos del modernismo; 	como en "Zumurrud" 

hondo, está marcada la originalidad metafórica. 

~~~~ ...............=.... 
(7) "En el centro de la mesa n  dentro de una.

copa como dentro 
de una, flor, hay un poco :de vi,no, muy poco, podría ser. el 
zumo de - jan• solo racimo pequeñito; 

Es de un rojo regio como una, gota de la maceracián del 
crepásdulo; en su color:hay de 'labio húmedo y de herida fres- 

pp. 416-417) 
(8) "El Uno gordol  mofletudo, graso con la panza prorninent,e 

el _humor saltarín. El otro largó, apreta4o, flaco', con. los 
huebos á.bultáAdole 	del.gadaa'. (0.S., p. 416). 

"El gordp se masca el pellejo de las uñas con un gesto 
mate felinoy respira reciamente. 

El otro fuma., y se le van los 0j9S en • 	vuelo, impreciso de 
a nube' azulosa". (0.S., p. 416). 

CE1 juglar, ante la . copa) "Rica cosa de oler" (p. 417). 
"Rida' cosa para atragantarse con ella 	ha eructado el 
otro". (0.5. 

esta 

417 ) 

(9) "Todo ésta en las ufias lárgas de la posibilidad" 
po 416). , "Se ha quedado así largo rato, ese largo rato que ahl, 
tá los abismos" 	p, 417)'.; "... 1.a aleja gloria de la`: re- 
membranza" (0. •S. , p •. 417)., "0., inmávil en. .el gesto como atra. 
pádo . por la actitud dé lin rito". (0.S., p. 417). "Y áhora, no 
os acordáis más de,esto, que fue mal que hizo enfermar a muchos, 
arrojadlo en la' tratrastienda del recuerdo y echad mucha cosa banal 
encima" (0.. 	D. 417) 



"El gato con botas" conduce un paso más allá de las 

realidades distorsionadas ror el l.cn;uaje de pedrerías. Es un 

intento de penetrar, freudianamente, en el trasmundo infantil 

tracián. Corno tema en la literatura venezolana ya había sido 

tratado el ambiente de los marionetistas por Julio Garmendia 

en un cuento que dio titulo a su primer libros un.lklaááda. 

muluills  publicado en 1927 La, diferencia es de perspectiva; 

además, de tono. El cuento de Garmendia es ircinico, humoristí 

co. El de Uslar„ de tono amargo. Plantea la situaci6n interior 

de una vida hecha al fracaso En el estilos  Garmendia es narra 

dor directo, poco inclinado a metaforizar. Uslar tiene la fiew 

bre metaforizante de 

dav£as  la superposicilm de planos narrativos temporales; uno 

abstracción a Maese Lattone; otro imaginativos 	retrospecw— 

ción Maese Lattone sumergido 	nostalgia de su infancia 

italiana y en el desarrollo de la:vida anterior. La 

son apenas pretexto final del cuento; en Garmendia 
0 El lenguaje está aun impregnado de lugares comunes,unto a los 

cuales aflora la, metáfora nueva 	a veces sentenciosa como -gre- 

(lo) "Así% se aferraba a la vida como una ventosa" (p. 475). 
... la realidad de aristas duras que nos da a primera lecci l 	 ón 
de dolor y de inercia, como la piedra en el 'd'o s  que siente que 
el agua  esta con ella y que se va y la deja" (p. 476).? 	los 
caminos de la tierra le echaron su polvo impalpable sobre el oa 
razón." (p. 476). 



frases que enlazan ideas con aire sorpresivo (1l). 

En síntesis las materias aluviales del. Moderrxismo 

han decantado ya en la obra de Uslar. Los temas dilectos de 

los cuentistas inmersos en la escuela, aparte del erotismo in 

faltable se inclinaban hacia lo trágico, lo bucólico y hasta 

lo naturalista: Dfaz Rodriguez, Urbaneja Achelpohl, Blanco Fo 

bona. El toque ir6nico se lo reservó Pedro Emilio Collo sós 

temas primeros fueron eludidos con habilidad por Uslar Pietrio 

De manera que hasta los cuentos del estilo, mostraron también 

renovaci6n. No hay duda en lcuanto a recursos expresivos, donde 

la prosa canciónera se puso a un lado, donde el tono aprendió 
o a mantener una tension activa a 	largo de todos los cuentos. 

Hacia un n evo ealismo0 

tete 	dieciseis cuentos integrantes 

e temas costumbristas o realistas, incluido 	a. 

sunto hist6ricó y otro de 	naturalistaso 

uando se a venido hablando e noljuno, e proble- 

ma ápareja concepci6n estItica. Los llamdos tradicionalmente 

escritores realistas, fueron al menos en Venezuela- quienes 

tuvieron corno meta 	pintura objetiva mimética. de la rea. 

lidad geogr . f ica dieron del hombre solamente los datos exter 

(11) "... vino pobre con ideas. excelentes" (p 475). "... la 
resigñacián es la recompensa de los ineptOS".( pe 476). "A si 
se ,metio entre sus marionetas, sin ansiedades sin decepciones, 
contri si sólo fuese una más grande, con más  puñados de serrtin 
en el corpachán fofo" (0.S. 	476). 
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nos: el color de  la  piel, 	de cuanto cubrió la piel;' el som- 

brero las alpargatas las formas de vida rurales, la vivien- 

da las comidas típicas las faenas agrfcolas o la brea con 

el ganado. Del paisaje importaron más los nombres de la flora 

a fauna en extasiada enumeraci6n de colorines, pero en cam 

bio no penetraron más allá de la epidermis de sus personajes. 

La psicología pocas veces interesó para algo. Se preocuparon 
c4 

expresar "lo verdadero! 	delaron -escapar.  

terrible :verdad:1.. esaqué-  Surte de,. las. .intimidade-s . C.Onsterha... 

das . -de las consciencias retorcidas,. r. de las soj.écl.a.dés 

Los argument.os i  y. tramas 	Sus relatOs, la mayoría 

de las veces , fueron 	 fabricados- en . seriép 

p.onceptp de realismo ..captadoH y... aplicado .-por Uslar 

Pietri 	antes de et por José Rafael l'.),Dcaterra- fue el 

e a realidad no era: materia susceptible de ser vertida 

tacta . en ; la obta literaria; no fue la minesis de la realid 

sino la transmutación, de la materia en arte, por obra. de, la 

subjetividad creadora, por la participacic5n activade La frita 

ginaci6p. 	abolía el viejo . concepto é realismo •a 	e 

se mantuvieron aferrados los tradicionalistas de eácuela en el 

pals. Por. 	demás, el vanguardismo y, en especial, el surrea- 

lismo, no negaban la. realidad en si o Incorpóraban a ella, al 

is 

il 

éoria parte del mundo subconsciente, como especie 

rriáquiná capaz de reelaborar los datos de la consciencia. 

menos en 

Ellos 	 'nétéSidad' de ábrj.r..-,:un proceso al..realismo, propugnaban  
corno ac:til--uci. 

"Nada es Más' superficial a los 'ojos de un A. .Breton, 
que esta seudo observaci.on que no hace a sino rozar la duperfi. 
cie de lo real y cree hacer obra cientifica al establecer y 
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no está constituido sino por los fen6manos que aparecen en la 

muy estrecho de lo consciente o en las apariencias más banales 
y esquematizadas del mundo exterior. La 16gica reina siempre en 

del alma son las del espiritu, o más bien, que el hombre moral 
ese tipo de obras; los novelistas creen todavia que las leyes 

profundidades donde ya no reina la claridad de la razón, donde 

y objetos cuyo misterio ni siquiera se sospecha. A decir ver- 
dad g  los descriptores realistas carecieron de audacia y de con 

es• como 'una partida de ajedrez' , conducida por la lógica par- 
tiendo de datos simples arbitrariamente escogidos en un campo 

el hilo de la lógica ya no gura los pasos del investigador" (12). 

describir relaciones de causa a efecto entre estados de ánimo 

rior. La psicología de los novelistas realistas o naturalistas 

tasospecha las riquezas inmensas que oculta el alma humana en 

funda del hombre moral, ni la realidad intima del mundo exte-- 
fianza en si mismos; no se atrevieron a estudiar la vida pro.. 

superficie de la consciencia. Ningán realista, ninglin naturali2 

	

11, 

Sin embargo, es de notar que estas teorias se queda. 

ron eh el • mero campo especulativo por lo que toca a la narra. 

ción de la época surrealista más efervescente. Sus adictos 

profetas, a la hora de crear novela, inventaron procesos sub 

conscientes hicieron de ellos temas y asuntos pero no tu- 

eron tampoco la audacia suficiente para desembarazarlos de 	 fP 

s ataduras lógicas. 

Anderson Imbert complementa la idea surrealista de 

a realidad, a propósito' del cuento español tal, vez con rn  

yor justeza cuando los considera como inventores de realidad 1 

Tarnbié9n éste fue, 	menos, un propósito que no llegó a sus u 

5-s 

timas,  consecuencias en el cuento o en la novela. 

(12) Philippe van Tieghem. Peaueña historia delas ra des doc. 
trinas literarias ignyrancia., p.p. 263-264. 	BibliogralTZT 

(13) "El expresionismo, el cubismo, el futurismo,fueron aexplo. 
siones de nuevas

. ansias Se sentran hartos de la imitación de 
la realidad, aun de las expresiones embellecedoras de la real, 
dad. Quedan, violentamente, dár salida a los impulsos de la vi 
da, por incoherentes y  oscuros que fueran. El escritor se senm 
tta un productor de realidadno un consumidor de ella"( E1 • 9 
.9.2aDt2...~0 1 9  p a 21) 

rja 

r. 

-P71; 
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El realismo y el costumbrismo venezolanos arrancaron  tri! 

de los propios tallos del romanticismo sentimental .g1 otro, el 

trascendente, el met.afsico y criptico, de visos mágicos hurga. 

dos en la más recondita tradición medioeval apenas se conoció 

en este siglo y a través de los surrealistas o de otros propul, 

sores de un nuevo arte.; erigieron un lenguaje el criollismo- 

caban las pinturas estereotipadas de los peones de hacienda em 

barcad.os en interminables idilios con doncellas aptas al desmig. 

yo, todo aprendido en los centenares de Marlas que deambularon 

fleto y caudal de, muchas lágrimas La obra fue dedicada al au-- 

tor de la llorosa novela colombiana, por si hubiera lugar a du- 

das. ,Con Peo,  se inició en, Venezuela la literatura realista. 

terario, de caraáter jovial, aunque a veces triste; copleo y 

folkárico supersticioso y fatalista s, pintoresco en el lengua.. 

je. O bien etigi6 símbolos redentores en lo moral, que no se 

compadecieron con las auténticas luchas de un pueblo en busca 

de su destino histórico. Idealizaron así: la realidad y termina. 

ron tergiversa.ridola, de tanto querer ceñirse a ella. 

Uslar debi6 vivir, al iniciarse como cuentista, cierto 

dilema cuando pensó que utilizando los mismos recursos de medio 

fisico personajes similares, tratados de manera diferente,, poda 



• lograr una creacián más a.vanzada. No erró del todo en esta idea 

cuando 1a puso en práctica, La tradición criollista gravitaba 

,con fuerza en el pais., La reforma debla dosificarse tmorta.ba. 

•salir!  en primer tIrmino, de la frase hecha, del lugar comun, 

de la orfebrería modernista. La primera reivindicacián debla 

ser en el lenguaje, Sin embargó primero optó por mezclar las 

toresquismos sintácticos e idiomáticos en general. El costum- 

bristno persiste s  pero ruboroso y corno avergonzado de sus trajes 

harapientos, de su carnaval folk145rico, de su castellano adul- 

terado y hasta corrompido con exageraciones dialogales. Esos 

sedimentos lo indujeron a escarmentar y a emprender la búsque- 

da del. verdadero rostro o el que a su juicio fuese verdadero 

del venezolano, lleno de riquezas interiores dignas de ser cofl, 

 en una lengua menos locaL El mismo personajé no tenca 

por qu seguir diciendo incorreciones gractosasa La primera 

sus vivencias, de '''Su ---'rriUtido .-Intirttó.'.-  Y la ' . ségtinda'rnisián 'res- 

pecto al autor, adquirir una capacidad de renuricia a las des 

cripciones exteriores; mirar por -dentro ala - á:ente, sin 

cupatse...-mucho' .  por. . los -jitón'es de que va vestida, menos - aun' :.dé 

las montañas y llanuras por donde tran'sita. 

mir- al hombre su -soledad' redóndita. o 

El. 'cuento 'menos válido. , como' rénováci6ri'asi piante 

por su apego exagerado a la cronica de-  costumbres„ 	"La , 	 _ 	,  

, 	 . 	, 	..,,.... 

burbuja"  Creo que', con "Ztimurrudie ,-  es de lbá relató'á ms" Vie. ' 

j'os escritos 'por Uslar- Pietri's  e inexplitablernente in.clítido ' en 

-72  Z-17,77 	77775,5*--, 
r r 



ternancia técnica de perspectivas, procedimiento casi herético 

a los ojos de los realistas tradicionales. 

La adjetivaci6n crea la atm6sfera indigena de simpli 

cidad que va acorde con el desarrollo de la acci6n, aunque de 

repente emerge el vanguardismo expresivo y entonces se habla, 

por ejemplo, de "juncos tIsicos" o de una garza que es "un ár. 

bol de sal" Los regionalismos si bien subsisten, están limi. 

tados a unos cuantos términos (16). Apenas hay una frase crío. 

llista de diálogo (17). Pero lo más importante es la técnica 

en la pintura del ambiente, limitada a pocas lineas esenciale 

lo mismo cuando va a ser descrita la selva, que cuando alude a 

os socavones mineros (18) asunto que tantas páginas de reden 

ci6n social habría de ocupar en, la Canaima  de Gallegos* 
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mien zo, la primera expresión crea el impacto del relato e in- 

troduce la técnica de la frase plana. (19). Losplanos narrati- 

vos se invierten. Comienza el relato con el diálogo entre Fray:  

Dagoberto y el narrador de primera persona; en seguida pasa la 

acción a otro tiempo: la llegada del narrador a la sede de los 

misioneros, la presentación física del medio conventual y de 

los personajes Hay interpolaci6n de dos tramas paralelas. 

la llegada del forastero a la misión; otra, el relato de Fray 

Dagoberto que cobra luego importancia de primer plano; ambas 

referidas en primera persona, pero con cambio de perspectiva. 

La segunda lleva al clímax de la acción, donde se justifica li 

terariamente la muerte del indio José ultimado de un disparo 

por Fray Dagobertom quien enloquece mordido de serpiente y hay 

enloquecer con su grito persistente la voz. al. sacerdote; 

este casi en un acto fallido,  aprieta el gatillo del arma. 

ha perspectiva del narrador cambia del plano evoca.ti. 

o directo 	primera persona, al de presente ( narrador 

obstante, la fuerza narrativa reposa en las dos frases planas (20). 

El lenguaje es realista. La intencián de vanguardia en cuanto 

sondeo de un conflicto psicológico y moral que se resuelve en 

l.a enajenaci6n momentánea del persona. j e4 Dentro del lenguaje 

(19) "Sin embargo yo he matado un hombre" (O S p 449) Esta • 9 , 	411  

frase identifica a Fray Dagoberto como personaje, pero sólo se  
revela quién la ha pronunciado hasta avanzada la acción, secunda 
ria. 

(.?,13) Junto a la frase "Yo he matado un hombre" (Fr Dagoberto), 
apárece 12....1...aro del indio Jose , que dice reiteradamente: "Má.ee. , 

me mi amito". (0.S. 	452.453). 



dora de la metáfora •y los adjetivos y verbos con carácter figu 

ra.do (21). 

El ambiente sigue limitado a minimos detalles esencia- 

les. Cambia de espacios interiores ( convento, oratorio) a plena 

selva s  conforme van desarrollándose las dos tramas. 

Dentro de esa misma tendencia mixta de realismo 'y' pre 

sunto surrealismo, puede ubicarse el cuento "No sé", de tema 

-aparentemente histárico, por cuanto se 'desarrolla en época de' 

guerra y ésta puede localizarse en tiempos de la Independencia, 

por un dato: la presencia de un personaje al que se le ha muti- 

lado la lengua, practica bárba.ra que solamente fue realizada 

de lo desconocido" La anécdota se limita a esto un cuerpo de  
• • 

ejrcito espera instrúcciones tetegrficas en cierto pueblo 

deshabitado. (Pintar pueblos desiertosescast constante en 

, 	. 	 • 	. 
•monrc1uico, ni como republicano.' viene a justificar e]. estado 

ce al jefe 'de la partida a que destaque una pequeña comisión 

de soldados para inda#ar este hecho s  lo cual desata el sispeil- 



campana también mutilada de badajo; el hombre se lanza de 

baza contra el bronce, que no suena, sino tiempo después y 

que ha sido anticipado en una frase corno sin intención: "en la 

sala de máquinas la lengüeta metálica desatando su habla mono- 

tima' (23). Se califica el mensaje como voz vacilante. Asi ,:hay 

un ciclo de si.mbol.os directos que conduce al enigma: voz tarta 

La perspectiva, en primera persona de singular al co 

mienzo, 	pluraliza ::cuando aparece el factor miedo colectivo 

un-alardé de -originalidad técnica. El lenguaje es directo,. 

réalista a veces- pero entremezclado con las metá:foras de esti 

vanguardista 

"Miralejos r vuelve a .plantear 	antagonismo de dos 

............................. 	 ,. 	 . 
(22) "Al sentirse libre se restreg6 las manos con pereZá. 
acerc6..al-bronce, _lo. mir6 con fijeza, como si -. a través de 
escrutase una lejaia se retiro al otro extremo y con una 

, 	 n , 	 $ 
velocidad loca e inesperada se dispar6 de cabeza contra , l 

campana. 
Cuando intentamos detenerlo ya era tarde. Habla caldo o 

suelo inerteel borde metálico le hundió el craneo. 

La 	
3 

campana guardaba un rezongo ancho. 

Iban los enviadosa media escalera... 	alta este punto. po ,. ...............q......*. 

dria =jurar que todo > pasó como lo digo,....- Cuando, comenz6 a tre 
pi..clar tácia.l.a. illesia repentinamente llena de la furia de una 
campana que batia. Era un, rui.do atronador. Asaeteaba el aire en todas direccio 
ries, saltaba, giraba, se hacia espeso, y se agazapaba en los o 

rincones para surgir reproducido en mil nuevas estridencias. 
(0a.) La noche como un pozo y detrás de nosotros, azotail- 

donos aquel alarido infinito de bronce". (0.S,, p. 	462..463 
$ 

23) 0..S. 	458. 
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• El tema del a.lcoholismo y la fruición vital se típi 11  

ficanen uno de ellos quien muere a la puerta de una taberna, 

victima de una epidemia; pero el elemento psicológico tratado 

a• modo de justificación, parte' de la infancia de ambos herma-,  

nos; la evolución antagónica de uno bohemio y andariego, y de 

otro sedentario y labortoso, va unida a los planos temporales 

que giran alrededor de la madre, primero viva y contrato des- 

igual para ambos hermanos niños, luego muerta, como separación 

4e los planos (24) 

El uso de la frase plana, del cuento "La voz' rea- 

parece aquí para caracterizar técnicamente a otro personaje: 

Gabriel, el hermano alcohólico: "Miralej,os y muchas toneladas 

de sol e4 , -el aire"e  

Es, pues, un cuento realista de terna rural, donde se 

rompe y hasta se ridiculi,za. , e1 viejo truco del .idilio.,entre 'cas 

pesinos, para dar ,pasoii,no. a una -„concepci6n eglógica„ sino vto 

la ppicc)logip.,.. -infantil ...hasta cierto complejo, de Edipo . 	- 

e. tos hermanos, - domo justifi.caci'ón de, su, conducta 'de: adulto,, .  

o  convierten,  en un, cuento de vanguardia, igual- a los , resta.ntés. 

(24) La primera secuencia refiere: "Todo ,fue sencillo. Mucho 
tiempo antes. Toda.via estaba encima, aunque anciana, la madre,$  
rugosa, dura„ va.ronil". (0.S., p. 478). Luego, en la transfo:c 
macián de los hertnanos, se 'apunta: "Eso fue cuando la madre es 
taba encima La tierra es el nivel de las gentes. Ahora estaba 
debajo". (0.S6, pe 480) 



Entre las lecturas de juventud, Uslar señaló' a Hora 

cio Quiroga Hay una pieza de carácter naturalista que delata 

influencias del maestro uruguayo: "El idiota.". Los procedimi,en 

tos de "La gallina degollada" se notan sin esfuerzo. 

El cuento de Uslar Pietri es de corte regionalista, 

criollista sobregirado de frases locales. La historia donde 

aparece el hijo anormal de un hacendado, quien viola a la aman 

te del caporal - llamado con eufemismo el contador. de la ha-- 

cienda y éste lo ultima a cuchilladas, corno hacia con los cer' 

dos salvajes y las dantas en las partidas de caza (25). Los ni 

hos de "La gallina degollada' matan al hermano, como la cocine 

ra hábia hecho con el ave, Pero aquí hay anticipacián , cuando 

describe al idibta (26). 

'Cuento en el que se busca una razón hereditaria 

idiotez del hijo, en la virtud beata de la madre, adicta a con 

025.): "Cuando Mijaure no Ostaba cori su querida, una moza blanb-a. 
y rolliza de carnes que cón-ipartia - su'rancho*3 ' cuando nó se iba 
al, monte' con una desmesurada cuchilla de caza a velar váquiros 
y dantas a lus que daba muerte de una sola, honda y preciosa cu 
chillada en el pecho salvaje (...,)" (0.S., p.-468). 1"-Pues, Don 
Raimund°, por' allí, por, cerca del rancho de Mijaure, entre un 
tablón encontramos a 	•un difunto... ya jediendo y cornio de zernu 
ros... Puel diente orifica() y las alpargatas se pdo sabel que 
era don Fermín, .. que Dios tenga en su gloria. Fi..gilrese, jefe, 
que tenia `.to el tripero a.juera... Pa.ese que, lo mataron de una 
putiala < por la barriga..._ Una pun.ala. igualita a las que le daba 
Míjaure a las dantas" (0.3 	pa 474), 

(26) "Del fondo del pecho -  subía un ronquido sordo como el 4ue 
próducen los verracos en los chiqueros - 
le riendülaba un 'pingajo de baba espesa" 

	ático .y 
(0.S.
del  belfo ,̀pro

466 



cuando el hacendado odia a su hijo idiota mientras está vivo 

(27) y sospecha un posible adulterio de su mlijer 	ya muerta- 

con el cura epiléptico, duda persistente hasta el final. Pero 

cuando el idiota es asesinado y le refiere elpeón la manera 

espantosa como el cadáver ha sido mutilado por las aves de 

rapiña , entonces emerge el dolor del padre, en un tono melodra 

mático que retrocede el cuento a los peores tiempos del costum- 

brismo (28) G  

Deja para comentario final de esta parte el cuento 

"La tarde en el campo". Su titulo confunde, porque hace pensar 

en una historia comán de tipo rural,. Sin embargo, considero que 

es junto con "La voz' , "El ensalmo" y "No sé", de los cuentos 

regionalistas mejor logrados en , el libro. 

La pintura del ambiente ha introducido una nueva 

riera de pincelar; 	geografia engloba al protagonista como una 

(27) "De ella quedaba un hijo, no un hijo sino una cosa, aquel 
engendro con figura humana, que cuando lo llamaba papá, sena fa 
como que le abofetearan. Cuando lo tomaba la ira se enceguecf.a 
y llegaba a renegar de su paternidad. 

Lo odiaba sin saber por qué, como llevado de un va o instin 
to, le cubria de improperios por cualquier futileza 	. a o) (07 

$
p 468). 

(28) ti  1 amo callaba, sentía como si en el corazón le brotase 
una amarga enredadera que, trepando, le volcase un roció en los . 	,, oj o Quería llorar pero que no le viese nadi..e. 
..„......,40e6............ 

1 peon sali6. o Entonces ..oró , lloro -torrencialmente como libran, . los . venda 
y. los hombres duros,. pe pronto se .secáron sus lagrimas 

-  -"Porque.mé.  dtaéla... no.. Tarribien se llora a una, bestia fiel 
cuandó 'sé ha .'encarifia.do• uno de verla todos los"días y se, le 
nialó.gra..., tartibién-  se llora a un perrO.wia e Y no es hijo,  de unoe. . 41  

Después.  se  • Postr6 de rodillas; desprendi.6 de' la gruesa ca. 
éria, del teloj un ,guardapelo s  lo envolvió .en una compungida mi 

rada di dijo: 	
,  

• 0 	 0  
-- °Porl,lo ,que te quise . por lo btiena qüe parecia.s y que deb]...as ., 	. 

r tarnbién por dentro i, 	mi santica! i mi mue,rta! ¿verdad ue 
era nuestro _hijo: el». renio y tuyo?" (0. S. 	47 4) . 



"prominencia más" (29). Es el cuento dondeproliferan el juego 

del tiempo, los planos narrativos y también donde se•presenta 

mejor , la profundización en la psicologta infantil como clave 

de la progresiva insensibilidad en el sentimiento filial que 

vuelve coriáceo al personaje. Por este rasgo se emparenta con 

"Miralejos". 

El, pueblo rural, es una abstracción. Podría ser cual. 

quiera de los millares de pueblos de algán país hispanoameri. 

canoa No hay una sola nota costumbrista en el lenguaje que 

Podrta circunscribirlo. Recuerda un poco el "pueblo de mujeres 

de Agustín. Yáñez: A1} filo del acua¥  

No es incidental sino coincidencial que mencione es- 

a novela. Porque el cuento se refiere, justamente, a un per so 

naje. que como Gabriel Marti'nez, ha hecho de las campanas de 

una iglesi9. 	motivo .céntrico de - su vida; del >tiempo, la ca 

tegoria:intuitiva e su propia conducta (30); y. en 	autor 

el pretexto para pintar un mundo interior hecho de complejida 

des universales en .su validez. En el caso de Usla.r la comple- , 

jidad individual del campanero. 

....... ................. 
(29) "En. aquellas tierras hondas y secas y quebradas debieron 
volcarse muchos cataclismos de lo antiguo. Todo eran cluiebras 
y prominencias como trombas de barro, los árboles nacran ton 
cidos busi cando la ducha del sol y los- hombres eran temerosos 
Y'; agiles, „como quien ovive vestido de peligro. 

Una prominencia más era la torre, de la iglesia que se había 
desparramado en casas chatas, y otra, Miguel el ca.mpa.nero 9 abru 
to y seco". (0.S. 3 p. 443) 

(30) "No necesitaba reloj, se sabfa las horas instintivamente, 
parecia olerlas en 	 S el ambiente" '(0.. 9 p. 445). "Su sentido 
del tiempo era primitivo.Lo sentia subalterno. El lo daba so. 
bre la torre como una voz". (0.S., p. 446). "El tiempo era 
ra él 'contó la ca.sa para el albañil" (0.S., p. 446). "Porque 
además se sentía viejo todo lo viejo que debe sentirse un hom  

bre cuyo oficio es el tiempo" (0.S., p. 446). 



Todo el cuento, cortado a tajos de temporalidad, no 

es sino la elipse moral y psicológica de Miguel. Los planos 

se. invierten igual que en "La voz'. El relá.to cémienza cuan- 

do Miguel eá notorio en el pueblo por su sentido del tiempo 

expresado en las campanas. La puntualidad de la hora fue siem 

pre rigurosa e inalterada (31).-  Retrocede a la infancia, de un 
0 

Miguel que ignoro quien era su verdadero padre, pero en cambio 

hall6 tina noche a la madre sentada en las piernas del amante; 

este impacto emocional lo lleva lejos, a otro pueblo, de donde 

regresa campanero adulto para dejar de tocar, por primera vez, 

las seis de la tarde o el dia justo=  én que la madre, anciana 

muere. 	para ma.rcharse después con el atardecer, aPedrear a 

un perro y saber que " duele más una pedrada que una madre' (32). 

hay nada que desvie la acción central. No hay distracciones. 

tiempo gravitando cómo una tragedia en el pirsonaje ºnor 

mando 	vida de cada'habitante sonando m  menos Una vez. 

campanas dotadas de cierta magia por la acci6n de Miga 

como aquéllas campanas sinftánicas de V Gabriel Mart:fnez el 

Aáliábp_n Yáñez. 

le 	0125 CO CM ÍOS Cal Cal 111111 CU> CID CID 1:11,  te. 11E7 alb en MI Cila 	CIND ala 	0:5 VID 

Muchal .  ocasiones' se le ocurrió, sin pensarlo º que casi 
abfa Inventado. 
ejeáplo, al atrio se e 'allegó una vez 

o la escuela y ansioso de que sonara la 
casa para desertar de la inquietud. 
/Falta mucho para las cuatro, Miguel? 
Alguito. 
/Como cuánt 
11r vorción. . 

o sabia precisar el tiempo en fracciones técnicas 
importan  

Tocalas ya. Que  
quel mocoso tentaba su poder y su soberbia 

genuidades del.. evangelio. 
Ii0,11000•0008ocoeoeeoe 000ao  

S6lo en esos momentos tenia cierta consciencia de 
veces, el tiempo podia hacerse independiente de ál". 

) 0. S. p 448. 



3.- Costr...1221121"ti 

La tercera unidad de cuentos que compone ild.r.£111.1£ 

otros relatos está. integrada, por uno de tema que puede llaman. 

se cosmopolita y el resto de presunta. temática. surrealista. 

En todos ellos se han 'introducido personajes y am- 

bientes que en muy poco o en nada ligan las acciones y los ti 

pos con el medio venezolano. Fueron toque de alerta para quie 

nes = llegaron despuás al cuento. 

A propósito de '!Barrabás' , prefiero hablar de, tema 

cosmopolita, .puesto que algDun te6rico del surrealismo sostie 

ne que los afiliados a la escuela de Breton mantuvieron,  

postura . adversa , -.a la materia rellgiasa;, .< particularmente a la 

católica ..y 'expresamente a todo cuanto tuviera qué ver con 

Bib].ia(33) pese .a -que uno de, los- "santos patronos 	surrea 

J11111,11  

Seg4ri Josephson- fue el.  novelista a,:quien más sé 

ha encara.dO su cristianismo 	fOndo: 'FiedOr DostoevS15,y, cuyo 

busto. en una especie 	 elabOra. dp:,ppt 

ra al` lado 	otro de Chir4cO,: y...entre el .conjunto de los ,inte 	

1 

 

(33) Concretamente me refiero a Juan Liarrea quien sostiene que 
el contenido espiritual del surrealismo se caracteriza ti-  

pi carnert t e por su sentido anticristiano. De toda la experiencia 
del ,alma occidental de toda esa inmensa nebulosa que gira eh 
torno de la Biblia con sus grandes lumbreras judaica y cristia 
na y éstas_ on sus ramificaciones católica. y, protestantes  nada • 
para el surrealismo es digno de etencion. Manifiesta asi su e 
plritu absolutista de termino negador - antitético- de dualidad 
desde cuyo punto de mira es imposible divisar el trabajo Signi- 
ficativo y progrediente.  de -la historia". (E1 	real` o e tre 

p o  22) Q  (V., Bibliografia 

mathes.i  josephson. Mi vida en 	sur real4 át 	cap. 
213 (y. 13ibliografiaM 



Ese cuento, donde se plantea "la posibilidad de un 

conflicto válido y profundo: el hombre oscuroque participa.  

decisivamente y sin darse cuenta en el •momento más importan- 

te áe una nueva religián que va a nacer" (35), ya era de por 

si un asunto donde se eludía la tendencia maniática a utiliO4 

zar un lenguaje local, un vestuario uniforme, un ambiente que 

de tanto repetirse habla llegado a ser lugar comino En cambio 

difundido por : los moderni stas4 o el del texto biblico, median.  

te vocabulario universal, pero un ritmo, utilizado al mlnimo. 

La reducción del espacio a necesidad despojada de carácter or 

namental Ly la  perspectiva de un personaje tratado con ingenui 

dad oprimente, como >protagonista involuntario de actos ligados 

al proceso histórico del cristianismo, sin caer en la farsa,ca 

tequizantee 

Inconsciencia de la libertad y del delito son los dos 

puntos sobre los que pasa pendulando la figura de Barrabás c 

9,1° describe lUslar, en. 'contraste con la.mentalidad dañina del 

carcelero que le imputa maliciosamente, a falta de' argUmentos, 

l,delito de callar" 	y con la plástica del personaje, 

tanto comode la atm6sfera que rodea a -Barrabás9  silueta vista 

desde varios ángulos, cada uno de los cuales forma un plano na 

rrativo con distinta secuencia temporal; estas secuencias pon 

de Barrabás prisionero, la de su propio relato retrospecti- 

vo acerca de la muerte del hijo de Jahel que le fuera áchacaa. 

da cuando lo detuvieron 	de su libertad expuesta en diálo- 



go con la mujer. 

La carga metafarica llega ahora a romper con los si- 

miles tradiciónales; el verbo y el adjetivo recobran su valor, 

uno como exponente de ituaciones, el' otro como carga dinaraca. 

"Barrabás" es el primer cuento de 'Lisiar Pietri donde 

el dramatismo está expuesto a base de sugestiones y no de eXpli, 

caciones; donde se han suprimido las cláusulas o frases transi 

cionales para' ir de uno a otro tiempo; donde los mecanismos i 

tenores salen a la superficie de la acci6n para crear una per s-.  

pectina en la cual el autor no se hace sentir. 

'No hay tendencia a demostrar ninguna te si'aunque 

el tema se prestaba y era un: riesgo a-  correr; sino a insinuar 

una especie de corazonada literaria; Barrabás es la víctima y 

el Liberado de un crimen histárido en cuyas incidencias no par' 

ticip6 por si mismo., Cristo es apenas una sombra mencionada có 

mo "el otro reo" 	y Jehová es la pintura fiel de un mons- 

truo creado para el castigo. Es novedosa la descripción de este 

(37) "Delante del :Pretorio se haba derramado el pueblo, y el 
pueblo ,irle ve.h.ia,' y:vela al Gobernador', oloroso de flores y 
otro reo. El otro reo era un pobre hombre flaco, con aspecto 
humilde- , y con Unos grandes ojós'que le cogí:1án media cara" 
S., p. 408). 

Yo sentí: ernocidn. Toda aquella gente me aclamaba y me cono. 
ci,a Pero 'al volverme vi el rostro del otro prisionero 	es- 
taba humilladcr como Si, los jritos' lo apedreasen )7 empece a se 
tir lástima ,  pqrqüe'üferisá que en el e'Martirio aq-del hombre' 	- 

• friria: mas que ..;y: o" 4 (' 0 0 S 0 :,. p. 408) 

k3 	sablla que Jehová era er.,i l ypose:La una muchedurr, 
bre de manos 	en la punta de cada dedo un castigo". 	,pa  



a, 

ridas por algunos de ellos, proveen al cuento de una técnica 

distinta a la de narraciones anteriores /  excepto "La voz", e 

el sentido de que, liberados los tipos de la perspectiva del 

autor usada como freno se trata de captarlos en losa momentos 

de mayor tensión vital, durante el corto episodio a que está 

quien mira venir sobre el un motin, o quien observa el asesi. 

nato a la sombra, del hijo de Jahel. El autor llega, incluso, 

a independizar la descripción física del personaje (39) resPec 

Llega ahora el momento de plantear el problema de fon 

do relativo a lo que significó el surrealismo para Arturo Us- 

lar Pietri, como punto de partida para determinar hasta que gra 

do su voluntad renovadora responde a los postulados teáricos de 

Breton y sus seguidores. 

Hay que comenzar por establecer una diferenciacion 

entre realismo 	surrealismo y, además, ver hasta qué' grado 

son concepciones estIticas irreconciliables. Alberto Zum Felde 

sostiene que "Toda la diferencia entrerealismo y suprarrealis" 

en la narrativa, es semejante 	diferencia entre modatL 

dades equivalentes.en la plástica." (03 	en cuanto a la se 

paraci6n de como ambos modos acometen la materia de arte, esti 

ma la posibilidad de una conciliaciem entre ellos: 

.. 	. .......... . 
(39Y "Su linaje venia de Bethábara en el pais de los Gadarenos. 
Tenía las barbas negras Y Pobladas como una lluvia, bajo unos 
ojos'in 	

les el genuos de animal, y entre los nombres innumerables  

suyo era Barrabás. Canocia los libros sagrados, cra caritativo y respetuoso, 
guardaba el sábado... o " (0.S., p= 403). 

(40) Zum Felde. Idízempszílti£2de 
la literat ra his a oa erican 

VOL. 	La Narrativa, pa 16. 
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"Lo uno no excluye lo otro máxime cuando el supra- 
realismo estático no implica exclusión de la realidad america 
na. Se trata de dos Planos de consciencia, de dos procedimien 
tos literarios, muy distintos, es cierto, peroque operando 
dentro de la misma realidad concreta ueden reflejarla cada 
cual a su modo. La diferencia entre ambas estéticas no está 
en el material objetivo que emplean sino en el modo de mane 
jarlo. (...) Ese carácter de las imágenes objetivas podrla as 
centuarse en mucho mayor grado, si el propósito del escritor 
fuera dar mayormente esa realidad y su sentido, darla exprelá 
mente, digámoslo asi, en vez de referirse a ella solo en fun. 
ción de la circunstancialidad del personaje. El solo hecho 
de ubicaci6n dentro de una realidad determinada 9  es ya bastan 
te para americanizar el módulo, aun cuando la clave no sea dar 
el orden objetivo de la vida nacional, sino el intuitivo de la 
subjetividad profunda (41). 

Ha habido cierta tendencia, no siempre bien intencio 

nada a confundir el surrealismo con uno solo de sus rasgos ca 

racterizadores: la escritura automática a  Esta no es sino una 

consecuencia puesta en práctica sustancialmente en la poesfa, 

Y mucho mas tarde en a prosa narrativa, no precisamente, en 

el ultimo caso por los mismos preconizadores del método, sí 

no Por escritores que buscaron romper las caregodas sintác. 

ticas de sus propios idiomas, 'como una manera de exteriorizar 

literariamente la anarquía 	s fen6menos subconscientes. 

Pero quienes se han quedado mirando sí existe o no 

ti 

escritúra  automática en un autor, para determinar si hay o no 

surrealismo en su obra, olvidan que las teorías de Breton apun 

taron una serie de posibilidades y J de temas, vigentes ya en la 

literatura a partir de las más antiguas tradiciones de os 

pueblos primttivos en l.os que existió una literatura oral, Pe- 

ro cuya actualización y consciencia de ellos fue obra de la 

experimentaci6n surrealista, que no pocas veces se remonte) a 
r. 

esas fuente rimItvas. 

~~~~ ~~~~~ 4s7 ~igiCaDCOMMarplOWIcT szaWrie~  
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(41) Zuffi Felde opo hit 
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El mal surrealista fue no haber llevado esos temas 

al terreno del proceso creador, con la misma audacia como los 

enunciaron en sus manifiestos. 

rrealista ante la realidad objetiva. Ya antes se hizo ver 

que la intención fue incorporar los fenómenos del subconscien 

te y la magia del pensamiento primitivo, como prnductos de ella. 

Distintos en su esencia, pero no por ello menos reales en su 

origen. Mas el surrealismo diferi:a teóricamente, repito, del 

realismo, en pretender un "predominio absoluto de la fantasia, 

de las razones de la imaginad& que la razón pura no conoce, 

capaces 	desplazar totalmente la vida real; una afirmacián 

renovada delpoderlo transmutador e del arte modelando 	é. lib 

in embargo, se requiere aclarar cuál es la relación 

e impónen los 	 r surrealistas a esa sobrerealidad de que tanto 

se 'ha hablado y que no es, en última instancia, sino la inte¥ 

gración en el mundo objetivo de factores y fenómenos que 

hatan considerado ajenos a la realidad misma, lo cual no si 

nifiCa desplazar totalmente la realidad, como pretendía Guiller 

mo de Torre. As se llega a conceptos que han ido y venido po 
r 

labios de creadores de críticos, desde que los enunció e l  

rrealismo hasta nuestros dias 	refiero a las categorlas del 

mundo onirico y del mundo mágico. Van Tieghem ha reconstruido 

"Lo magico es reintegrado a lo real. El sueño no e 

Pino un aspecto de 	real, El poeta no tiene Por qué huir su sueño para escaparse de lo real ni inventar lo trágico para 
transportar al lector a, un mundo nuevo. Son; las cosas vistas  

~~~~~~~~~~~~~~ 



por el ojo independiente e ingenuo del poeta, las que son mági 
cas y ofrecen el aspecto del sueño". (43). 

Precisamente los surrealistas en la práctica hicie- 

ron todo lo contrario. Se evadieron, inventaron trasmundos que 

la mayoría de las veces no vivieron, o habiéndolos vivido los 

sometieron a moldes estereotipados de una lógica dudosa. Tal 

ción no fueron capaces de ir más allá de la simple utilizacián 

con carácter de temas, en cuanto a esos fenámenos. Breton se 

limita a utilizar la locura y el sueño en sus dos obras narra- 

tivas Los vasos comunicantes y Nao,.;   obras mediocres, que 

revistieron estos factores subconscientes con andanadas de me- 
. 

táforas. En fin, nada o muy poco diferfan de los procedimien- 

tos aplicados por los realistas psicológicos e inluso por las 	1 

primeras formas del realismo europeo. La poesia, desde mucho 

sube antes, habla entrado en contacto con las trastiendas del 

consciente y del sueño; a magia era materia de coLlercio per- 

manente e las imaginaciones nigrománticas de 	Edad Media, 

Incluso esto último, fue materia de l 	
legi iteratura mágica  

tima, por ejemplo en Don Juan Manuel (siglos XIII 
y XLV) 

cuérdese por ejemplo, el cuento de Illá.n 	mágico, donde 

Dean de Santiago es introducido a un sótano en a casa del ni 

gromántico  sometido a traslaciones en el tiempo futuro- 

en e espacio, con el más puro sentido fatástico e intuitivo , 

ara poner en evidencia a mezquindad del Dean largar o 

nalmente otra vez 	
realidad brutal sin haber sidc con- 

vidado iquiera 	
cenar las perdices que Illán habíaordena 

do aderezar para la ocasi6n. a alegorfa, por lo demás 
	e 

p
rimer antecedente que introdujo la imaginacián transformadora, 

................„.......... 
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como instrumento capaz de hallar magia y misterio en los obje 

tos circundantes. Alucinado o alienado, • mucho del mundo cervan 

tino en la segunda parte de su Quijote, responde• a esa distor- 

si6n de la realidad. Pero los surrealistas redescubrieron las 

viejas concepciones la brujeria, la alquimia la nigromancia, 

que desde entonces volvieron a inquietar inteligencias en .un 

sacudimiento que toca > nuestros dfas s, por ejemplo en la recien- 

te obra de Pawels, Eletuude„..1211m,191. 

Los surrealistas, preconizadores de una libertad 

tegral del hombre, fueron incapaces e la narrativa, de libe 

rar a sus personajes de la lágica. racional pese a que hablaron 

abundantemente del 'ilogismo en la screación a.rtilstica. 

Lolr'alcandes de 'Breton llegan a una simple propueáta' 

de te'orfas para que sean practicadas por quien guste,  de ellas. 

Inventaron 'sueños deformaron 'hechos 'imprimieron magia arbitra 

ría' a los objetos, crearon hechos fortuitos 'premeditados, ,todo 

sometido a une cálculo rizido .E1 'surrealismo, cómo 	-Mayorra 

de-todos low, 111...§io que constituyeron la .vanguardia del áte„.  lo 

que-'procuraron, en última instancia, fue 

e 	

' 

o o o dar salida'a los impulsos de la vida, por inc, 
herentes y oscuros que fueran. El escritor se sentía productor 
de-  realidad, no 'un .consumidor 'de ella. 'El dadafsmó,,ptimeró, 
el superrealismo despials, incorporaron a la literatura automa.. 
tisrnos de , la'sübcorisciericiá, delirios anorMales s»-órgiás'de 
bricantes de metáforas, balbuceos infantiles y manifestaciones 
de- loá . ptieblo's'ptimitivos;: ló --folk1`arico los, "ejemplos' •;dé dis- 
torsión y extravagancias formales de literaturas archicultas, 
carric) los del .rbarroco; -la destrudeicin de las forrñas consagradas 
la subversián contra el mundo, la befa del hombre y de cuanto 
hacia - incluyendo 	Literatura 'misma.' Fue un magnifico eSe 
cicio de libertad irresponsable" (44) 

Asi enumera Anderson Imbert los principales temas de 

surreali smo0 Tiene'razón y acierta en cuanto enuncia toda una 

temática propuesta a la cread.= 1.teraria por el movimiento. 
~~~~~~~~~~ 	1112. ale 

(44) Anderson Imbert. E e to e alio 	p. 
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Pero es injusto y falso cuando afirma que hubo befa del hombre 

y de cuanto hacia, pues si .algo preocupe) a los surrealistas fue 

justamente la liberación integral del hombre, primero por medio 

de la poesfa elevada a método de conocimiento ajustado a 1.a rea 

lidad y por la ruptura de todo mecanismo racional lo que no 

cumplieron. Hubo burla de la mente institucionalizada en un ra 

cionalismo externo, en una moral de convencián; y en este sea 

tido tampoco puede hablarse de libertadirresponsable, puesto 

qye los surrealistas cargaron sobre si nada menos que la respon 

sabilidad de la libertad integral; libertad de la mente, por 

el análisis - psicoa.nálisis- de los fenómenos deformadores de 

la conducta que Freud habia proclamado para escandalci de la 
• 

, 	
1 71.1.:nt ,.1.,,,,,  

--- 
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erronearnente tal vez, mas no por eso menos válido el gesto- • 

la  1.iberaci6n social .del hombre a través de movimientos suici- 

das, como, el trotskismo.; responsabilidad de ser los -primeros en 

enfrentarse seriamente con mátodos de.  la psicologfá rnás':avan 

zada. del momento, a los prpdesos ltimos del acto creador; al 

arte como creatura en gestación y no domó producto :. terminado.; 

profIticarnente una serie de temas que :la -.literatura realista 

tradicional habra desechado s tanto como • habla hechO. .er - npode' rrits: 

ato.- ',-Ternas..,;" trabajados r,„ incesantemente en la pChe'Sila 

garon ni en ésta,s' ni en la novela 9  a dar:. una obra o Conjünto..:,de 

obras rnaestr.á.s capaces de inmortalizar..,la teor..1:a 

que 
 

aceptar , que fue ....el -,factor aglutinante de • un cuerpo  

tiNibá 	 a)..eár'parten. -no• podas de las grandes conquistas • 

actuales de la llteí...atura y del arte. 



En Venezuela el primezo que introdujo estos temas 

como susceptibles de ser contados, fue Arturo Uslar. Pietri. 

Su aprendizaje procedió del libro de Guillermo de Torre y 

de lecturas que fueron referida.s en sus páginas. 

lám31.5252112azellp21 incluye dos cuentos de te 

me. onfrico. El primero es "La bestia"; en éste como en otros 

cuentos 	"La caja" por ejemplo todavía bautiza al personaje 

con un nombre regional; el protagonista se llama Federico Sumer 

Debi6 ser París el escenario hipotético de esta primera aven, 

tura onlrica.. El, cuento es de tesis antibélica, burdamente lleva 

da. Registra influenciab muy notorias de Barbusse. Pero lo, que 

interesa es cuando SumercA, al descender de un tren en cierta 

estacián„ tropieza de frente con un cartel imagen real 

ser reproducida en el sueño, corno exteriorizaci6n subconscien, 

te de un temor reprimido- el cual convoca, a inscribirse en la 

Legidn Extranjera. Este hecho é  produce una cadena consciente de 

frases condenatorias de la accián Velica (45 Abomina de fas 

laces valores de 	civili i6 zacn, como hacía Barbusse (46 

ra llegar 	punto clave: Sutnercé comienza a soñar en una 

bita.ci6n de hotel con las mismas figuras 	cartón y las mis- 

mas letras, distorsionadas en el sueño como en pesadilla, que 

~~~~ ~~~~~ age~0.0===magheorommanacom» 

(45) Era s   indud .áblemen 	cosa de estdiSidos dejarse sugOtio- ', t' 
nar por' 	 o 

aquel cartelit.o: 'Dejáráe matar por una patria 	a por una 
. 	' 	--, 

idea, por- 	unos movi,les que no ,eran suyos ni le interesaban „si.'. 
quiera.... Ocupar el puesto de los que _debieron ir ,no' iban; "Ab . i 	P 

sordo! ¡Absurdo! ..(0.S..420). , 
"Se fue riendo. Mi bi2naventurados9 mil hombres niños 

que todavía juáaban a- los ,_muñecos:- el muñeco dei. honor, 
ñeco , dé .1a: ciVilizacion, el :ffitifieto de la justi,ciaí 	obsta 
te se sobresaltó". (0.S. p. 421). 



convocaba a la guerra en el cartel (47), para desatar una se- 

rie de movimientos involuntarios y concluir en el clf,ma.x del 

sobresalto. 

Este, que podria catalogarse como el único cuento 

del libro donde se aborda marginalmente y casi de pretexto. 

un tema politico anti belicista, tuvo la importancia de ser, 

igualmente, el 'primero donde se intentó una penetración en el  

laberinto del subconsciente onírico, aunque la expresi6n cona 

tintó siendo de la más elemental lógica. descriptiva del pro- 

pio sueño. 

MuCho mejor logrado e s "El camino", ande él .  fen6me'• 

no se revela en una adolescente. Pero,  ya no se trata sólo del 

sueno sino de otros temas complementarios dél surrealismó l  9 

que van a ser ' enumerados anteáq 

Por mOdiclu.de la,-oreendia 	pódéres ocultos de 

la mente, revelados í  a veces en e sueño o':. ei'Llal'.'fórMas 

pAtiCa.s 	,unido9 aZ tema. 	Iiberadión integr911 -del e  

surrealistas liégá.toh: á: exponer su, tesis sobre. La 

iberación interior o de frt..1stra.ci6n intima cuando no s 

(47) "Despiu4s ,  le pareció un -manch6n confuso vibranteindefj - 
rabie una ,especie de nube- polfcroma , que venla a.gigantándose , 
corno desde' el hueco  de  , una vorágirle y ascendía 	 con  
una, rapidez espantosa, .1 leg6le a. los ojos y = se le- metió en  
la, comba de las,  pupilas y ya, 	dentro, como ,bailando una. 
zarabanda, loca aparecieron unas letras unas letras- fatales 

	

, 	 - 
o 

que decían : gLa,-Legi.on, Extranjera'. 
Se, ,borr6 repentinamente todo y, quede) sumido en un vacío .bla.n 

co, •.de' ese blanco impreciso que queda cuando se.,apagan , todos 
los colores Solo .en los ordos le lamia - persistente un silbido 
opaco, lento. 

Empez6 a ver calles oscuras en las que la luz 	 ato- 
les era como una moneda sucia- en una- mano negra. 

• 
• t,i'Llita rttente . se le encimo „una _puerta -: _grande, 	-.puerta 

diente:. en luces y: como incrustadas en, el marco de,e 	s 
guras vivas, dos figuras qüe eran las mismas del »,cartel del  
andén". (0.S 	p. 422). 
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realiza. La omnipotencia del deseo es el gran motor de la vo. 

luntad; los temores o frustraciones en la realizaci6n de los 

deseos se revierten en los sueños (48). El amor, aunque hay 

quien afirma que está ausente de los surrealistas, es entendí 

do como fusión material en una segunda mitad del propio yo y 

al mismo tiempo como forma de complemento afectivo (49). Todo 

lo.
anterior, asociado a la creencia en "un punto del espfritu 

donde la vida y la muerte lo real y lo imaginario, lo pasado 

y lo futuro, lo comunicable y lo incomunicable, lo alto y lo 

bajo cesan de ser percibidos como contradictorios" (50), fue el 

fundamento de la teoría del azar objetivo, logro vulnerable del 

surrealismo. 

(48) "El deseo se diferencia del puro instinto biol6gico en que 
incluye un elemento eniritual absolutamente gratuito. En efec. 
to, no es una mera dinamica instintiva que obliga a. cumplir fun 
ciones dtiles biológicamente. El deseo comPorta, ante todo, un 
Principio de extroversi6n, de participaci6n gratuita del yo en 
el, no-Yo, una necesidad ,del individuo, de trascender sus lf-mites, 
de asociarse a lo' otro en la medida en que lo otro constituye 
expresi6n de lo universal. De este modo el deseo se convierte 
en factor fundamental del principio de unidad de la naturaleza , 
Y adquiere un& jerarqula,  insospechada. 

En la clara comprension de la funcion del deseo- estaba 	se 
creto del destino auténtico del hombre. Realizarse quería decir 

3 
en definitiva estar de acuerdo con el propio deseo. Asi el sus
rrealismo estableci6 sobre la base de un conocimiento intuitivo 
el prinCipio de la omnIpotencia del deseo". 	.Pellegrini, o (A 	 p. 
cit.) p. p.:. 645-646). 

(49) "Los surrealistas exaltaron en el amor el deseo de fusio- 
narse en la unidad primitiva, 9xpresada como unión dialéctica 
de los contrarios. La vinculacion.del amor con el azar objeti. 
vo Parece hacer referencia al antiguo mito ocultiSta del andrá 
glno,,que habiendo perdido la mitad' de sl mismo', vive tratando 
de recuperarla. La, mujer llega a adquirir vara Breton un cara, 
ter mítico el medio natural'de comunicacion posible con el no 
-Yo, mediante el amor". (Pellegrini, Po 658)0 

tarreaen cambio niega el amor en los surrealistas: 
9 	 19 	 0 	0 

amor lo universal. esta ausente. Mas aun no es raro que se 
complazcan en degradarlo en sus imágenes directas!) en arreba- 
tarle toda significación, haciendo escarnio de el y objeto de 
sus desesperaciones. Existe, pues, una inversión de terminos, 
colocando en la sombra lo que debiera encontrarse en la luz 
viceversa" (El suIx2a112Msá.ZMttajáaí2.Y.Jauevo...WIUá29 
(50) Breton, citado por Pellegrini„ op. cit, p. 647. 

• 
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En "El camino" 9.. Uslar intente; sintetizar varias fases 

del proceso: primero, la niña que de pronto ingresa en la ado 

lescencia con la certidumbre de su orfandad en un medio con- 

ventual, propicio a la frustración de los anhelos liberadores, 

especialmente del deseo. Burla de, las compañeras que la mal 

nombran "la maestrica", confronta su belleza con la de una ViX 

gen de cuyos dones, elogiados por el predicador, hace un arma(51). 

Se le manifiesta la idea de la maternidad y•  del amor, casi trau. 

máticamente, por una pregunta a una compañera (52) y luego se 

agrava su 'inquietud con las dudas que , le siembra el confesor 

delconvento (53). 

La frustracián de los deseos incipientes emergen co  
0 

mo simbolo onírico, en un sueño, que le muestra sus temores, a 

clase 	geografía una imagen erótica casi pagana Y además, 

profetiza su propia muerte Y el posterior cortejo como un 

... 
(51) "... 'la. capilla donde se entronizaba aquella Virgen un, tan 
toafectaday dura de expresián,-  a la-que un dfa encontr$ , 'Éea 
comparándola :" con ella no tenia ni :sus pupilas de ,:media noche 
ni ,sua ojeras Violaceas, 	boca de ledhe Y -  sanáré 	el 
ovalo de su_cara:,, 'No estás bonita, Virgen Santtsima se atr g„ 25 
vio a musitar, sin , embargo he oido ,,decir, • al Predicador.hablare,  
do de ti". que , eres la estrella de .1a mañana, la. torre de :marfil,, 
el, refuljo de los pecadores, í lindas cosas! La reina del Cielo, 
y tambien la' madre - de Dios". (O S. 'p. 424) 

(52) "Intrilada le pregunto a una..comPañera desfachatada 	1 
cola: 	 se, .;hace ,para ser madre?' - iPues,  buscarte un no,- 
vio y casarte 9 'simplota!" o 	 o 9 p o (O S 	424) 

(53) "En lag confesicSn le insinuo'al sacerdote flaco: i¿La Viré. 
gen tuvo novio, - padre?", El' cura 'escandaliíóse 'primero, pero 

luego vilndola inocente 'Y sin' 	intenát6n, entrá en ,una serie de 

doctas y stítiles explicaciOnes; con' 	aláo de ''morbosa - cottiplacen- 
cia, con 'á que acabó de haderle más confusa la.  idea© Le hablo 
de

. la santa' maternidad, la Virgen no habla conocido varón. No 
habfa .Cónotido varón; aquello se le' "qued6' en el cerebro envolé. 1 

viendos'elo' en una nube . (0.S., 	424Y • , 	 , 
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camino (54). Es el primer signo de la, cadena que integra el 

azar objetivo. Sus visitas frecuentes a la hermana Rosa .en- 

ferma desahuciada-,  constituyen el segundo anuncio en una fra 

se del Evangelio (55). Finalmente, el drenaje de las frustra. 

dones sobreviene con la muerte de la muchacha, en cuyo corte, 

jo participa -recuperada- la hermana Rosa, para provocar la 

~~~~~~ ~~~~~ ............. 
(54) "Esa noche se sumió en un sue'ño, profundo con rapidez. Brul 
camente, la tinieblas que la óprirnian empezaron a tala.drarse de 
puntos claros 9  como los agujeros de un sombrero por, donde se aso 
ma el dio, las prolongaciones de los puntos eran corno chorros 
luminosos que se entrechocaban, en sus combinaciones llegaron a 
formar una suerte de escala'muy larga y tendida„ que 'se ablórbra 
arriba en lo lejano hasta lo infinito del punto. Se sinti6 im- 
ponderable y ligera' domo de consistencia de aire, y sin movimien 
tos, sin esfuerzos, se vio , subiendo los tramos. Parecía no te- 
ner fin aquélla ascensión. A cada' huevo palo un 'dolor inundaba 
el ambiente. De. séb:ito era rojo, verde, moho, azul agua ,profun-,,,  
da, de ópalo, de sal, de niebla, de todas las inagotables coMen 
binaciones de la tricornia. A lo largo, aquel ha.stazgo de tonos 
llego a refundirse en un masacote blancuzco, color' de amaneci- 
da, en cuyo fondo se insinuaban figuras. 

Lo primero fue un' camino sin bordes ni ubicación P-or donde 
avanzaba como huyendo, jinete de un borrico parsimonioso, un 
viejo de barbas profusas con la cabeza enmarcada en un trián- o gulo, iba arranrandose, tal como un traje deshilachado, con 
las uñas buidas trozos de, su pr9pia carne que arrojaba a, la 
tierra.. Detrás, en rn su persecusion, formando jaürfa, ventán ho 
bres desnudos' 	trotando en cuatro patas corno bestias insólitas,. 
Los :pedazos de carne en su trayectária.tornaba.nse en rninusculas 
mujeres que catan debatiéndose entre las manos de los persegui-, 
dores. 

Despues apareció una, bola, semejante en todo a aquellas que 
representaba, al -globo terráqueo: en la ,clase de geograffa, sobre 
ella se ,abría un. sol que en vez de luz despedia un liquido do-. 
rado que chorreaba envolviendo la esfera, sobre la superficie 
de ésta" multitud de seres 'rniinisculos se atragantaban de aque.. 
lla agua pdr sus bocas glotonas y diminutas". (0.S., pe  426). 

(55) "Por evadir la Obsesián torná a preguntar: 
¿Y que' iefa IN,Rrmana? . la religiosa le,]... a el Evangelio. 
Justamente hay aqui una hermása frase de. Jesus,,una frase 

e muchO consuelo: 'Wo soy la 	y la ver'Flád 	 ¿Cier 
o que es muy hermosa? 

Muy hermosa... el canjino... Muy hermosa. 
Y en la imagi.naci6n vela al veJete del súerio sobré 	asno 

lento marchando por el. camino ilusorio. Era un solo. Sr ancho 
camino el mundo, una sola vereda extraordinaria de muchas vuel 
tas sorprendentes, que también tocaba en aquel palacio maravi. 
lioso de la armonía y los cánticos". (0.S., p. 428). 
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• 
sintesis de los elementos del azar objetivo (56). El cortejo 

fúnebre es descrito con la perspectiva localizada en la her- 

mana Rosa, sobre un camino en el cual viene un rebaño de as- 

nos que podría .vincularse simbólicamente con las imágenes 

oníricas que prenuncian la muerte. 

La fusión erótico letal tiene expresión en la ima- 

gen del sueño, trabajada con artificio lógico significativa- 

en cuanto propósito de hacer una descripción surrealista, fa- 

llida en la realizacián, por el exceso de verismo en el len- 

guaje y por el orden asociativo dado sin una sola nota anárqui 

ca, del elemento componente. 

LTslar fue incapaz de dislocar la imagen onírica. Es 

lo. que,Ca.rpentier llama las imágenes oníricas "arregladas". La 
• 

que podría ser considerada idea surrealista - los trozos de 

F. 

• , - 
: • i":"P'.1•19..,•••• 	

• , 

	

' 	. 

ne convertidos en mujeres perseguidas- está expresada *eón' má 

todo que en 'nada difiere del usado por 1 realismo. 

~~~~~ ~ II» mi a poli ~~~~~ ala so os ola as 
•• 	• 	1 

,• 	 . 	 •.- 	, • • - 

7 `:"••'. 	' 

• . ,•• 

• • d' • 	• 
• ; 

(56) "Por aquella tierra despoblada. y áspera., rojiza y con ve 
getaci6n.'de cactus, iba él' cortejo fiinebre.' 

Las condiscipulas las monjas, el capellán. armado de latines • • 
y' la hermana Rosa, muy panda, al lado del cajon blanco que flo • taba corno 'un peta.lo..sobre un, hormiguero. • . 	 .  

i. La distancia era larga , el cementerio quedaba lejos y el va 
je se hacia con gran aporreo del .alma y del cuerpo. 

Las gentes iban silenciosas 'y 'encerradas dentro de ellas, ca 
da una, con sus pensamientos, la hermana .,Rosa adelante -  aliado . 	I 
de la urna, el cortejo apretado y rezando detras. • 

El aire lleno de_ 	un sol macizo, de slucia las. coronas, .de flo- .3  
res pobremente hechas. 

Y de pronto en un recodo del, camino desemboco una-. recua de  
asnos larga y'lenta, los envolvía una nube de polvo dorado, y 
el puntero tralla al cuello una campana de sonido hueco y ,ágil. 

•Nadie iSarci mientes en ello; sobre el camino siguieron des- 
1j,:zariclose las doá'ágiome.aCioes.eri,,áentidO inverso. 

Pero en el cerebro de la monja enferma cuajo una absurda. 	vj 

éj6n: al compás' dé un 'sót-lido hueco y- ágil 'un esqueleto danzaba- 
dentro de un traje espeso hecho de gusanos 	 p 429). ,  

•.• 
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Aquí vale la pena una nueva digresión acerca de lo 

que se ha venido nombrando como presunto surrealismo. Y es 

que, si en la poesia de lengua española la vanguardia se ca.rac 

teriz6 por su inundación metafórica y por su hermetismo, a.mbas 

características se debieron en buenaparte a la revalua.ci6n que 

la llamada generación de 1927 hizo de la obrapoética de Góngo- 

ra; esto impuso barroquismo y sentido oscuro a la poesia de Alei 

xandre y del primer Alberti, por ejemplo; pero también aport6 

mayor originalidad de lenguaje a la obra de los poetas de la 

vanguardia española. Si la revaluaci6n fue de un escritor ba- 

rroco, falto hacer otro tanto respecto a la prosa. No lo per- 

mitió probablemente el exceso de voluntad ruptora con toda la 

tradici6n artística y, especlalmente literaria, por la que abo 

gaban los iconoclastas partidarios de las teorías de Bretona Y 

sin embargo, habría sido en otro barroco extraordinario donde 

se hubiera encontrado la fuente más legitima de esa distorsi6n 

de la realidad a través del sueño expresada con método logico, 

que tampoco Breton ni otros afiliados a la escuela lograron 

erradicar de a narrativa Por temores o Pre.juicios• EstoY re- 

firilndome concretamente a don Francisco de Quevedo 

cuyos . Sueños,  hay una transmutaci6n de los elementos de a  rea-.  

lidad mucho más compleja y mágica que la anotada por Uslar Pie 

tri a propósito del sueño erótico 	la adolescente prota.gonis- 

4.9 

7N: 
A
;11  

1 

camino" 3  on e las carnes el anciano, caer, an 

Debc• hacer constar que esta idea no 	pertenece. Nació 

él la tomo prestada como un consejo y una observacion 
perspicaces que denotan su enorme conocimiento de las litera 
turas hispánicas de los Siglos de Oro, entre los muchos terre 
nos que son de propio dominio. 

r. Ser `.o Fernández , en horas de discutir este traba 
g. 
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origen a diminutas mujeres desnudas, perseguidas' por hombres 

lascivos (58) Y si a visi6n de la muerte se prefiere aludir, 

a propósito de la que se presenta en la hermana Rosa, durante 

la ceremonia fúnebre de la adolescente, aquélla se queda corta, 

comparada con la caracterización de una muerte quevedesca (59) 

que aparece en uno de los Sueños. 

Debo agregar, entonces, que los antecedentes de esa 

magia transfiguradora de los objetos y de la realidad, habría 

sido más legítima si, al lado de los temas prbpuestos o trata 

dos por vía" de una lógica• rotunda, los surrealistas hubieran 

abordado la misma expresa:in irracional, ilágica de otros au- 

tores que estaban creando una novela distinta por los mismos 

años. Joyce es el ejemplo definitivo 

En síntesis pueden considerarse surrealistas, en 

Uslar Pietri, los temas tratados las ideas expresadas en e 

tos cuentos pero no los procedimiéntos. En cuanto a lenguaje 

metafórico, ste no fue privativo del surrealismo sino e toda 

(58) Quevedo describe al, Marqués de Villena, célebre nigromán.. 
tico medioeVal, 	"Quit6se 'dé delante' y descubri6se una 'gran 
disima redoma de vidrio. Dijéronme que llegase, y vi jigote., 
que - se bullía en• un ardor' terrible -y andaba .  danzando por todo 
el garrafón, y poco a poco fueron juntándose unos pedazos de' 
carne y unas tajadas, 	désta.s se fue' componiendo un brazo, un 
muslo y una pierna, y al fin se coció y enderezó un hombre en- 
tero". (Quevedo. Obras Completas, vol 11 (Prosa). Sueño de la  
muerte p, 183) .. V. Bibliografía) 

(59) "En:eso entró una, quéparecía mujer muy galana y llena de • 
coronas , cetros , hoces , abarcas chapines, tiaras, caperuzas,  

.   

mitras, 
• 

monteras, brocados,. pellejos, seda, o0,•,garrpt,es, .dia 
mantes, serones, perlas y guijartps..Un ojo abierto y-,otro... ce 
rr,adó y vestida y desnuda de todos. dolores.. Por el, un lado.era 
moza y por .el. otro „Ira .vieja. Unas veces venia despació, y,. otras 
a•vri,e.sa. Parecia qué estaba lejos 'y estaba cerca. • • Y cuando• 	pen- .• opa se que empezaba a entrar estaba ya a mi. cabecera". (Quevedo, 
cit. i  :Sueño de la m .ere p. 177). 

" 

• 
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la vanguardia; esos ternas serian, primeramente, el sueño, que 

aparece tratado por primera vez en la literatura venezolana co 

mo argumento narrativo en los dos' cuentos mencionados; las rai- 

ces de la infancia que signan la evolución y destino de persona 

jes como el Gabriel de "Miralejos"; Miguel 	"La tarde en el 

campo"-, Maese Lattone 	l'El gato con" botas"-, la adolescente 

de, "El camino" y, por Intimo la grotesca y nauseabunda infan- 

cia de "El idiota". 

Otro punto, de, alta tensión, tocado por los' surrea- 

listas, cuyas consecuencias no fueron capaces de vivir como 

experimento personal 	según les reprocha Larrea (60). fue 

la locura viejo motivo literario que tuvo su máximo elogio 

en Era.smo; y expresión alucinada y ultrarreal en la segunda 

parte de El Quijote. Los ü surrealistas la expusieron como ex- 

periencia a 1  mirada lejana y desde fuera, como ocurre en Ia.dia. 

Uslar intentó narrarla en "S S. San Juan de Dios".El perso- 

naje único carece de nombre. Por primera vez la técnica alca.n 

za maestría insólita en el libro, por cuanto separa el ambien 

te alta mar en párrafos ínfimos que sirven a manera de cor 

tinas transicionales para separar los planos narrativos que 

van fragmentando la accián; esos retazos de ambiente además, 

-- 
(60) H..a en vez de sumirse en los antros infernales tratando 
de establecer el nexo a que alude Nerval cuando declara que 
va "a encontrar la juntura del cielo y del infierno', los su- 
rrealistas, como toda buena iglesia que, por serlo, ha de em- 
pezar vulnerando el esptritu que la anima, explotan sobre to- 
do ante el lector la referida actitud de buceo del subcons-- 
ciente. G..) No deja de ser gravemente sintomático el hecho 
deque , constituyendo en teorra. una brigada de desesperados 
que ha recogido sobre:`sí la herencia de los artistas malditos, 
no haya enviado sus huestes al hospital, al manicomio o al 
cementerio" (J. Larrea, opo cit., p. 16). 

;I? 
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la vanguardia; esos temas serian, primeramente, el sueño, que 

aparece tratado por primera vez en la literatura venezolana c0 

mo argumento narrativo en los dos cuentos mencionados; las rae- 

ces de la infancia que signan la evolución y. destino de persona 

jes como el Gabriel de "Miralejos"; Miguel - "La tarde en el 

campo"., Maese. Lattone 	"El gato con botas"-, la adolescente 

de "El camino" y, por último › la grotesca y nauseabunda infan- 

cia de "El idiotano 

Otro punto,. de alta tensión, tocado por los surrea. 

listas, cuyas consecuencias no fueron capaces de vivir como 

experimento personal 	segán les reprocha Larrea (60)., fue 

la locura, viejo motivo literario que tuvo su máximo elogio 

en Erasmo, y expresión alucinada y ultrarreal en la se guilda 

parte de El Quijote. Lós surrealistas la expusieron como e 

periencia a mirada lejana desde fuera como ocurre en Nadia, 

Uslar intento narrarla en '"S S. San Juan de Dios" 	perso- 

naje Inico carece, de nombre. Por primera vez la técnica alean 

za maestrea insólita en el libro, por cuanto separa e ,l ambien 

te w alta mar en Párrafos fnfimos que sirven a manera de cor' 

tinas transicionales para seParar los Planos narrativos que 

van fragmentando la acción; esos retazos de ambiente, ademas, 

~~ 
:•. de sumirse .en los. antros.infernalés tratando 

de, ,estableCeri..:.eL,...neÑo..':a.. que alude.:-..Ne.rVat. Cüandó::de.Clara-Higtize 
va. :-!!.a..éniccintrar. 

:o°11° buena 	 pcir 
ipear: vulnerando el e spiritU 	 eXplótan  sobre to 
• do.. ante' el lector la ...:referl.da'..actitud.: 
cierktp ( 	) 	..de j a .de :set.  5raVeMente,..;:siti:toixi4tico.'el hecho 
40que.l 	 :;dese:si)eúadoS 
que tia ,..: recogidO.-: sobre.. si_ la herencia de 
no. haya envido sus -.huestes .al  hospit41, .aL.manicomio p.'al. 
cementerio" . (J. Larrea, op. Cit.. 	1.6.). 
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están implicados en la perspectiva del narradorque los des- 

cribe en su pensamiento(61). El cuento es un gran monólogo 

interior, de principio a fin. Está bien dada la situacibn, 

la atmósfera de locura, a base de lenguaje metafórico y sen- 

tencioso (62). Casi podría hablarse del uso dramático de las 

greguerías. La infancia está utilizada como fundamento de un 

desarrollo progresivo que conduce a la enajenación significa- 

da por la risa (63); llega a la lógica del ilogismo en la ex- 

posición, pero no en la práctica que mantiene rigida la singa '  

xis sin permitirle a la prosa que se desboque dentro del mon& 

logo laico del cuento, que transcurre dentro del camarote 

~~~~~~~~~ .......... 
(61) "El mar está color de ladrillo. En el horizonte el cielo 
es una llaga roja que chorrea sangre sobre el agua. La máqui- 
na va mugiendo como un animal que se ahoga. En las bordas se 
ha puesto a saltar la lejanía" (0.3., p. 409). (...) 'ts medio 
dfa. Lejos viene un bergantín con el sol ardiéndole en las ve 
las. Sobre el agua verde da la in-presión de un incendicy en una 
floresta Dita claro". (0.S., p. 411). "Está oscureciendo. Han 
Pasado muchop barcos. Los barcos tienen de isla' y 'de nube, son 
como un archipiélago puesto a andar. Han pasado muchos barcos. 
A lo lejos parecen un bosque submarino que asomase a flor de 
agua no más qUe los topecitos de las ramas". (0.3. p. 412) 

(62) "Los mares son las llanuras de los hombres que no saben 
andar" .. (0. S. , p. 409) . "También aprendí otra cosa un contra 
bando es como un cadaver, hay que llevarlo con la cara paral-i 
tica. Hoy estoy seguro de ello: la diferencia entre lo razona 
ble y lo absurdo es tinicamente diferencia de tiempo". (0.S. , 
p. 411). 
(63) "Yo no sé por qué. Pero empecé a reirme fuerte. Todos me 
clavaron los ojos. El patrán explicó*  con apresuramiento: 'No 
se fije. Es loco'. Fue esa la primera vez. Se marcharon rece- 
losos. De9pués me pegaron y estuve un dia sin comer. Hice otra 
observacion. Se puede ser loco por precocidad de la risa". (0. 
S., p.p. 410-411). "¿Sabéis lo que soy? ¿Osacordáis de aque- 
lla maldita noche del contrabando? Me ret, me T'el: como un to- 
rrente, delante de los marinos del guardacostas. Me llamaron 
loco. Fue la primera vez. Si me hubiese reído un cuarto de ho 
ra más tarde nadie se hubiese fijado en ello. No soy loco. Lo 
que pasa es que carezco del sentido de la oportunidad, asunto 
de tiempo. Es distinto", (0.S., P. 412). 

i 

JI 

••. 
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45. 
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Los dos cuentos restantes, "La caja" y "Ahora y en 

la hora de la muerte", son intentonas de otras formas de re- 

lato. El tema puede tenerse por cosmopolita , pero el primero, 

que describe con economía de recursos una muerte y su vengan 

za inmediata, entre marineros y en alta mar tiene un perso- 

naje de nombre regional: Cumaná y un diálogo de forma crio- 

llista (64)0 

"Ahora y en la hora de la muerte" es el cuento cos- 

tumbrista de los ambientes intelectuales de la vanguardia. Un 

relato donde casi no ocurre nada donde todo se reduce a la 

masfera de estudio artístico con su modelo-prostituta, sus pin 

tores, sus excentricidades y su "bolivianito" tfmido, que d 

aparece tal vez debido a la muerte, porque siempre está refe 
- 

nido  en sombra por los demás personajes. 

Visto en conjunto el libro se observa que los temas 
. . • 

tradicionales son llevados con una nueva vision; que e costum 

bristno y el criollismo salen derrotados en la partida que se 

les juega dentro de una expresión renovada, pero, por eso ml 

rt; 

r. 

mo adquieren una proyección mayor. La muerte predomina todavía 

como una manera fácil de.resolver las situaciones escasamente 

  

hay,:cuatro cuentos donde no se presenta: ".. Apólogo del buen vi- 

" "La bestia' "El ersalmo' 	"El gato con botas". En la ma 

yoria.,de las veces, la violencia es su causa y entonces • se in- , 

troducen las expresiones de vanguardia para hacer reir las he- 
It 

:sidas o para que la sangre multiforme pueda chorrear un ver- 

1E1(1 -41111143 011 	 ~~ ~ ~~ ~ ~ 	 ~~~ ~ 
a onde vás Felipe tan 	carrera?" 0 418  

1,1 

Y. 
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bo favorito de Uslar Pietri (65). El amor, como sentimiento, 

está negado en todos los relatos. Figura corno deseo frustrado 

.1tEl camino"-, como silueta sombría de posesión -"Barrabás", 

"Miralejos", "El idiota"- el matrimonio es razón de cierta 

burla 	"Miralejos" 	o fomenta dudas por adulterio -"El idio- 

ta"- hasta hay una muestra de enfermedad sexual en un persona 

je 	El padre Escolástico, en "El idiota"- Q Esto es,de origi- 

nalidad sobresaliente si se tiene en cuenta que,e1 tema amoro- 

so ocupa el porcentaje más alto del cuento :y .la novela modernis 

ta, realista y criollista, por Supervivencias de los viejos idt 

lios románticos. 

Las categorías,  del tiempo adquieren relieve' y signi- 

fida.ción excepcionales en algunos de los cuentos, especialmente 

an 	Juan de-  Dios" y  en = "La tarde en el campo" 

Los temas nuevos' que denotan la influencia del:.  surrea 

sino . (` influencia de tema y no de .  técnica ni dlenguaje atxty- 

matico, corno se ha procurado demostrar) son los ya mencionados 

e la locura, 	sueño, lo enigmático' 	esconocida a.parte d 

infancia coMó determinante del comportamiento de ciertos per 

sonares; 	slirio febril 	la ingenuidad frente a: nociones como 

l'a justicia o el delito materias que centran las acciones,xespec 

yk  

• 

rr 

tivas ensalmo' 	'Barrabás". Lo maravilloso y lo magico, 

azar -objétiVó, cierran la lista . ds'pOstbilidades qU'eH-present6 Uslay 

la .alta;' de • Pietrl en SU prIMera salida_- de 	 falta: Lista 	cual  ' 	, 

nica 	era timidez por las refornaá: sintácticas.,   

mgrommirs ar immumo 
. ,. 

me 
	 . ~ . ~~~~ ....... 

(65)npurante la conversación he tirado un hachazo a la borda. 

arco' tiene .  La culpa -con -  su. oscilaciclri. El,  cóntrarnaest:ré :está.. . en 
1 'stlelo con una boca grande abierta en el cráneo que se rie con 9 

ariÉrl'e le" ( O S 1  'p. '414), "Entretanto Cuma.na habla salido. .sobfe la 
s.

scotilla 	al ras de la cubierta la vista se le moj6 en la sa 
3 

re .fresca" (O.S. 	418) 

.r: 
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limitaron el aprovechamiento de toda esa ricaposibilidad. 

Fueron materiales aprendidos del surrealismo en la 

teoría, expresados en el lenguaje común de las vanguardias, 

pero entremezclados con adherencias; a pesar de ello, lenguaje 

más universal que el transitado por el regionalismo persisten- 

te de la literatura venezolana anterior. Lenguaje metafórico 

que se desprendió en ocasiones de los elementos de enlace y 

en otras los mantuvo como muestra de impericia. Pero en ese 

lenguaje se proyectaron una técnica y un estilo definidores 

de Uslar Pietri: el uso de un instrumental lírico para expresar 

la máxima intensidad de las acciones o para atenuarlas; un 

procedimiento explicable por la tendencia, más poética que 

narrativa a que se inclinaron los vanguardistas en su tota- 

idad. Técnica del juego con los planos temporales, torpe 

atin pero intentada; presencia del monólogo interior, pero 

sobre todo actitud narrativa , que hurgó siempre más en la in- 
51.  

LA 

imidad psicológica de,  sus personajes, aun en los y casos 

a perspectiva omnisciente, y no en las etopeyas tradicionales 

el regionalismoa 

istóricamente ales concepciones y procedimientos 

contribuyeron dentro de la narración venezolana darle mayor 

importancia al mundo subjetivo de los, tipos humanos y a limi- 

ar el ambiente hasta colocarlo en su verdadero sitio: el de 

.un espacio requerido para el desarrollo de determinada acción; 

o bíen subjetivizar lo objetivo, intentado antes en Hispano- 

america por los románticos sentimentales pero con instrumen- 

os y recursos falsos, puesto que en lugar de subjetivizar e 

isaj e en funci6n de las figuras humanas, 	o convir.d 

•: . 	 ,•;„: 
.1.9v 



tieron en confesionario para que aquéllos depositaran sus pe- 

nas amorosas, o lo esgrimieron como objeto lacrimógeno idó- 

aralizaron objetivamente- con un determinismo fatalista que 

terminó erigieridolo en carácter antropófago dentro del cuento 

la novela. 

Con Uslar Pietri los ambientes dejaron de ser lienzos 

aisajisticos; se minimizaron para adquirir justa latituda El 

cuentista tiende a ver más en los espacios interiores: el con 

vento, el barco y hasta el simple camarote no descrito del 

navtos 	torre de una iglesia un campanario, la cárcel ima- 

nada de los tiempos .bíblicos; en fin, el recinto minúsculo 

onde un hombre agoniza o delira, padece su locura o sueña; 

los pueblos desiertos o poco poblados, con lo cual elude las 

randes llanuras o los promontorios hechos para el regodeo fre 

nador de la acción.  Destaco la silueta existencial del ser hu- 

mano s.n desvelarse por el ámbito; exaltó lo inteligible para 

lector de cualquier país y no lo limitador del pequeño mun 

agigantado en los criollistas hasta la hiPélrbole, por vires 

minucias locales. Este su arte inicia 
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VI.- VUELTA A LO REGIONAL  

Cuando Uslar Pietri re esa de Europa, lo hace fisi 

ca y mentalmente. 
Es el retorno a la tierra y a su hombre como 

sustancias que alimentan los nuevos prop6sito creadores. El su 
rrealismo haba a llegado a su época de lujo; la revista Minota 

re circulaba en sus primeras entregas. A poco vendria la expo-- 

sicion de Parts y el requiempor la existencia del movimiento. 

La Cuarta Internacional Trotskista provocó la di semi 

nación de numerosos miembros. Breton quedará como una isla para 

escribir tres anos después el epitafio, La Segunda Guerra Mun 

ial abre una etapa distinta. Las teorías existencialistas, pre 

xistentes desde la primera post-guerra, cobran brios y se em- 

eñan en conquistar al poco tiempo, dentro de la resistencia, 

ugar prominente en las ideologías europeas Una literatura 

ol desencanto, del Pesimismo, de la soledad, del hihilismo s  In 

a e el Viejo Continente. La novela norteamericana de los 30 

m ieza a ejercer influencia en italianos franceses, y algu. 

s contadisit-nos latinoamericanos. La mayo. ría de A stos, espe- 

Tah que los vecinos pr6ximos sean descubiertos y reconocidos 

antes por los parientes ricos de la cultura europea. En este 

énárneno la contribución mayor fue el sentimiento anti imperia«- . 

ista  que regia las literaturas iberoamericanas de entonces; 

sentimiento que indujo a  negar todos los',valores de los Estados 

nidos menos tal vez la literatura negra por motivos. de soli 

d
. 	. 	. • ári 	 .'novela en general iscrItranacion comunes, pero s 

En ,Venezuela 

s e la aparicián 

regreso de Uslar 

su primer libro apenas 

y9 en el lapso qu 

e habfa 

rvado el cuu-uento en obras que merezcan recuerdo. Sólo 

lamencionarse una media docena de vvldmenes, tres d 	s c 

fi 

59, 
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les eran la recolección de una vieja cosecha vanguardista, en 

autores compañeros de Uslar: Carlos Eduardo Frias, Nelson Hi-- 

miob y José Salazar Domi:nguei. Otros tes, formaban heteroge 

neas supervivencias: Leoncio Martínez mejor en la caricatura 

que en el género del cual, fue un animador a base de concursos 

promovidos por su semanario humorístico Fantoches- publica 

ba Mis otros fantoches Irónicos y de costumbrismo urbano los 

cuentos de Manuel Guillermo Díaz 	13lás 	 eran recogidos 

bajo el titulo de su logro máximo. Por último, un nombre dis-- 

tinto comenzaba a figurar con un par de títulos; de ellos, el 

que correspondió al cuento, estaba llamado a tener larga fi 

ración histórica y hasta cinematográfica; aludo a Guillermo Me- 

neses y a su largo relato "La balandra Isabel llegó esta tarde" (1)  

Otras cosas estaban sucediendo en la novela. Continua 

a carrera de ascenso en el ciclo galleguiano Ca.ritacla.ro   

ana.irna fueron publicadas en 1934 y  1935 . Un, neo criollista con 

atices de vanguardia se , estrenaba: Julián Padrón, en "La guari- 

a" 1934). Un hombre que venla de la provincia autodidacta el 

periodismo petrolero del Zulia traía, un mensaje dirigido hacia 

otra orma e novela Rarn6n Díaz sánchez que con su primera 

ira w ¡lene señalaba puerta a influencias y estilos no fre- 

entados antes en el pa.r.s(2). 

si.ua  " 1 gálg; 7

w

M 'Millón .... ..... . pw ug% b°4 1"i";"6"e4Im' n 1929 L a r1L; Carlos Eduardo 
'rías Can Canic21a,1  en 1930; Nelson Himiob, Giros de mi 122,......'l ice el. 
u. ám,o-año; en 1 32, aparecieron ns:jittp,..5,..fm129.11,...e§. de Leoncio, 
artl,nez,y Santelmo, de José 'Salazar Dom)..nguez. La balandra 1.9a. 

e o esta tarde 'de Meneáes ' aparecio en 1934. $ 	 $, 
2 "Con una terica, también dinamica, que recuerda la de la buena 

Ve a-reportaje la - de 'Manhattan Transfer' y la de otras novelas 
, 
n iiis de hoy, Ra.m6n Díaz 9.4Pnbliez, conocido,,ya como ensaYista, o. 

ée 6  ' en 1936 su novel ' 'Men& . Frente a la novela,'-fábui.o,de nues 
0, 	. 	- 

	

s vle 	escritores 'Menet esta. sentida como un testimonio con 
• . 	 1 	-- 

m oraneo ( • ) Con .Mene" nace' 	en nuestra literatura una novela.  
O 	• S fi 

fue ex'resa algo más que los sentimientos, las pasiones y los sueños 
s gentes venezolanas(...)". (Picón Salas, Literatura Venezolana, la

s o  271) (V. Bibliografia). 
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que la influencia de John Dos Passos hubieraingre- 

sado con Dfaz Sánchez en Venezuela, hacia 1936, habria que 

averiguarlo. Quede pendiente. Peroque su novela introducla 

una forma de enfoque sobre la realidad nacional, no trajinada 

con anterioridad, si es cierto. 

Las lineas trazadas por Uslar Pietri en Barrabás £. 

otros relatos segulan, no obstante, dominando en especial lo 

relativo al modo de meterse por dentro de los personajes y a 

la forma de contar con atmósferas poéticas. 

Asi aparece el segundo libro de cuentos de Uslar. Red, 

fue el nombre. La sencillez anunciaba una srntesis distinta. El 

autor, al contacto con Asturias y Carpentier, habia madurado en 

consciencia y en actitud vital. Aprendió que existian materiales 

mucho mas legitimas y acordes con las concepciones teóricas 1  del 

surrealismo - especialmente en la obsesión de los mágico o mara,  

vil oso 	en el mundo hispa.noamericano. Era mejor descubrirlos 

atarlos que inventar artificiosos personajes para encarnar 

eriencias no directas. A esos temas y esos materiales dirige 

su ocacián narradbra que regresa. 

El nuevo libro se integró con trece cuentos (3); de 

a mayoría retorna asuntos regionaleso Tres apenas tocan 

storia, a a que se acostumbró como a ún medio de aproxima. 

reconstructiva de 	psicologia nacional desde Laslanzas 

coloradas. 	sólo en dos de ellos vuelve a vIejos trajines 

proximidad surrealista. Concretamente a la locura y. el delirio  

en el- paisaje" "El viajero" "Gavilán col. 	
El patio 

9 aniCOTiOn  "k1 día séptima?' "El fuego -fatuo": "La piPa" del m 9 	 3  

Cuento de camino" 	"La negramenta". 

Dei 

Los ttece titulas son: "La lluvia", "La noche en eluer- 
"La Siembra de ajos", "El baile del conde de Orlaz" 

1 

I 

zj 

, 

•-t 

f ,.71-ffi4a.76171111144' 
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o . .y.F....el ruido: del..-,.vient.oeii.T,  e maizal,..5::COMP11940.cottio 

Htfluvia.„ , „En 	sombra:,.acUchillada:;1;le laminasi ;claras... os citaba 

chinchorro lento dei. .viej zambó;'.acómpasadamente' "chirriaba-. 
atadura de 14.cuerda. sobre La madera y .se Of.a...- la reápiráciSn.  

órta-:•:_yHsubosa de.-la mujer  .que .estaba echada sobre el .- 	' 	,.catre .del -. 

ri co .0

n. 
 

La.,-.patiiladura del aire sobre. las hojas -secas 'del. rnaiI y de. 	los • 

rboIés sánala .cada vez masa Iluvia'.-.poniendo un eco.  htimedo -:en. e 

mb1 	terroso y- sálido. (0 5.' . 	 . 	
49 Q • 

alm inah 	 din mr, 	wit tot fire itag' ~ ere ~~ roe roa roo ára den ige, 	" 

La, 'luz. de la luna. entraba, por todas las 'rendijas del ran- 

96 

Al contrario de lo que ocurregeneralmente con el e2, 

critor que vuelve de Europa lleno de novedad¿s ganoso de es 

caridalo y un poco exceritrico en lasopiniones y criterios, el.  
star Pietri que Pares devolviá a Venezuela!, es un cuentista 

que reaparece por vía de la discreción g. de la madurez y la des 

treta en el manejo del lenguaje; enpostura de verdadero reen 

cuentro con su medio teltirico, a cuya raíz penetra para extra 

er un misterio o una instantánea tra.áica; la expresa ahora en 

forma sencilla y directa; importa la acción, la construcción 

interior, el drama hondo, no la originalidad en una metáfora 

mas o menos riesgosa Así,  se introduce en la búsqueda de un 

estilo y de una , técnica completamente acordes con la estructu- 

''cada cuento. Puede permitirse hasta la utilización de 

actores que antes no habia siquiera intentado; por,e jemplo, 

s posibilidades que aporta el mundo ,de los sentidos como 

materia e composici6n, o los diálogos colectivo$ para crear 

determinadas -atm6sferas 

1 primer cuento 3  %a lluvia",ha sido tino de los más 

re roducidos en antologias Y 'hay razones. Puede hablarse 

una equeria obra maestra del realismo magico0 Su coMposición 

grada a base de contraposiciones e motivos que terrni- 

an po Q  adquirir un misterio y una magia naturales, 

a se quia intensa ue pone al paisaje a crujir 

todo va descrito base e im'ágenes auditiva  s 4 pero 

fp  

31 

11, 

, 
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directas o Esa sequía marcha sincrónica con el agostamiento in- 

teror de Usebia y Jesuso, unpar de viejos carentes de hijos, 

quienes se les murió hasta el perro Cacique y cuyas tierras 

aniquiladas , por la falta de lluvia han puesto en el hombre un 

toque de apatf.a. De otro lado, en elpunto culrainante de la 

canícula, aparece la clave de un drama resuelto poáticamente: 

un niño escapado, nunca se sabe de d6nde, en la parcela de Je- 

suco acuclillado, juega con sus propios orines que simulan 

una creciente ocurrida años antes(5). El niño, llevado por 

viejo a su ranchos recrudece memorias de ternura: el perro. 

Cacique es llamado también el niño ,La vida cambia y crece la 

sensación de optimismo (6). Hasta se olvida momentáneamente la 
.0 sequia 1  intensa. Cuando la ilusión ha 'llegado a ese punto en, que 

oco falta para incurrir en el melodrama rural de los criollis- 

tas, sobreviene la amenaza de lluvia que 1va graduaildose como 

resagio como angustia Para culminar cuando Cacique desaga 

Ist~tive:Mi~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ 

**. 
la gente corriendo... 

lev6 la hacienda de tío;: sapo... y después el hato de tia ta.- 
todos los palos grandes... zaas... bruuuurn. . y ahora 

a hormiga metida en esa aguaz¿in.0• 11  (00So 

odas x las cosas usuales se hablan endomingado, se vean 
s hermosas, parecian vivir por Primera vez. 

niño estaba afuera pero su presencia llegaba hasta ellos 
un modo imperceptible y eficaz., 

La imagen del pequeño rostro agudo y huroneante les provo- 
ca a asociaciones de ideas nuevas. Pensaban con ternura en obje 

s o que antes nunca habitan tenido importancia. Alpa.rgaticas me- 
nudaspequeños caballnp d p madera carritos hechos con ruedas 3, 
e liman, metras de vidrio 'irisado. 

941143•41/000 a .0 	
000•00900,06**qleeoe 

Ya el tiempo no era un desesperado 
era como fuente que brotaba". (O 

a.guardar, sino una cosa 
p. 497). 

ruuum. 	bruuurno 	bruuum. . 
se rompió la repre sap y ha venido la creciente. o 

Se 

490)' . 

• 

t. 

•••' ,,•••  

4 
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resido, es razón desesperante para el viejo que lo busca por 

caminos de su cultivo; el lenguaje se hace fatigoso s  cae 

la lluvia y lo borra todo corno en unadisolvencia (7). Cacique 

s la lluvia inminente y es tambiln, en su fuga, la inminencia 

de una soledad que retorna. 

Tácnicamente, el uso del tiempo es magistral; todo 

acontece durante una noche de calores sofocantes, el amanecer 

el. mediodía siguientes el atardecer cuando Cacique se pier 

monólogo interior aparece usado con tactoy oportunidad 

os personajes: Usebia y Cacique; en aquélla, para pintar 

carácter del viejo (8), en el niño, como expresión de ter. 

mitos fui als 

(7) "Ya era cosa de vida o muerte hallar, Hallar algo desmedido 
e sa.ldria de aquella áspera soledad torturadora,. Su propio gri 
ronco parecía llamarlo hacia mil rumbos distintos, donde algo 
a noche aplastante lo esperaba. 
Era agolita. Era sed. Un olor de surco recaen removido flotaba o 

ras de tierra, olor de hoja tierna triturada. 
irreconocible,a 	como las deá.s formas, el rostro del ni rn niño 

eshacia en la tiniebla gruesa,,ya no le miraba aspecto humano, 
tos no le recordaba la fisonomia ni el timbre 9  no recordaba 
ilueta 

Cacique!!! 
a gruesa o gota estalló sobre su frente sudorosa 

a le cayo sobre los labios partidos, y otra en 
rosas 

iii Cacique!!! 
Y otras frias en el pecho 

os turbios que se empañaron 
..,..,•9420•100••••itii s'eso 44 A O 

contacto fresco le acariciaba toda 
ropas 	e cz)rirr,a por los miembros lasas. 9 gran ruido compacto se alzaba de toda la hojarasca y ahogaba 

Olia.profundamente a.' raiz, 	lombriz de tierra, a semilla 
erminada-  a ese olor ensordededor de la lluvia. • 

Ya no reconocía su propia voz vuelta 'en el eco redondo de
,  

ta 	Su boca callaba como saciada y parecfa dormir lentamente, 
retado  en la lluvia, calado en' ella, acunado por su resonarpro. 
ndci' y . vasto. 	 o 	 o 

no sabia si regresaba, Miraba como entre lagrimas a tráves 
'claros-flecos del agua la imagen oscura de Usebia quieta 

luz del umbral". (O .S., p. 02). 
Duerme como un 'palo. Para nada sirve. 

era miherto.„." (0.S., p. 489). 
no se como. lo he agua.ntado.  toda. 

o y mentiroso. Sin ocuparse de mt.. 
i el trabajo del campo lo sabe con tantos o 
o de abajo y nosotros para atras y para 
acique . " (O. S. 	496) 
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ura elemental y de fantaseo, Las voces colectivas, para fijar 

n mundo fatalista sobre una frase reiterada que es acompañada 
de'conjuros y presagios (9). 

"La siembra de ajos" es el cuento de las sensaciones 

olfativas, a base de las cuales está construido en su integri 

dad. El olor de ajos enardece al negro (10) hace presente y 

diluye la figura de la mulata (11) hija del isleño, amo de la 

siembra de ajos en la que el negro debió ir a trabajar para cu 

Zt 

11 

111, 

OMR 

.............. . . ....... 
(9) "Sobre los valles y los cerros, en cada rancho, pasaban 
repasaban las mismas palabras. Y 

Cantó el carrao. Va a llover.. 
¡No lloverá! 

Venteó del abra. Va a llover.. 
No llóverá! 

lo repetían como para fortalecerse en la 
Se caltaron las chicharras. Va a llover.. 
No llove:cá!" (0.S., P0P* 490-491) 

o 

e 	 la la daban como santo y seña de 

espera infinita. 
e 

angustia. 

o "Abrio la boca hacia la brisa y cerró los ojos esperando. 
' tardó en llenarse el aire del olor penetrante del ajo. Un 0 Fío escozor lo conmovió. Trago saliva por la garganta reseca. 

,aspiraba a profundas bocanadas sedientas, el oloró áspero y ti 
o a os. Se aso las manos por el Pecho Y sintio la piel e- 
áa 	610 entonces abri6 de nuevo los ojos y luir hacia el 
orredor de la casa del isleño. Allá estaba el traje floreado 

mulata. Miraba con fijeza' Y fuerza como para borrar la 
stancia El olor penetraba por todos sus poros y lo inundaba." 
. 	513) 

,entina.en 'el olor de ajos. La temperatura de,.  su piel. q,Uerna S 

ata' El moño oscuro que le remataba el pelo, para tirar de 
asta que abriera la boca' carnosa. 'Te muerdo.,„ mulata', Has 

a` que los brazos de ella" lo apretaran, lo apretaran recio. pa- 
'rtarle 	respira-cl6n. 'Huele a aJo, mulata'. Hasta que 
dos . desaparecieran se consumieran en aquel olor esPeso 
la a sudor fresco. Todo el campo era de carne dura sudo. 

sa cou un vaho casi verde de ajos. Olia a rinc6n oscuro y puer 
rrada. 011a a luz de candil. 011a a tierra. Sintió el calor ce

co. Se habla ido la brisa. Quitó. los
. ojos del traje con flores 

virtió su propia sombra agazapada en sus pies junto al sur- 
S. p.p. 513-514) 

da e imaginaba lo que nc vela. Casi le hablaba y la 

1 

e 

s5. 

• SU '111110 

e 
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90 	wo en 90 so 	0t3 sa0 	et» sir one cae a= ego mo en en an tan u* un CP 

Toda lo qué.,  de ella haba posefdo era su presencia. Een a. 
• 

e :Olor pe-netrante, En 11 sentía ,su tinte osátirip,:el. 
y - haSta una palpitaCi6n -:viva y sin contorno qüé 3 

adhería. a sus poros y un brillo de ojos htlmedos. 
Sintió: ruido de pasos y desperto casi de aquella fiebre 

a inaria que lo torturaba. Se incorpor6. Por entre los ar- 
e asomaba vivo el traje florido de la mulata. '  

•7i 
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brir los gastos de su regreso luego de haber pagado la pron. 

sa Por la curación de su madre. Los personajes carecen de nona 

bre. No hay diálogo. Sólo un mon6logo interior expresado en 

frases cortadas que sirve como recursopor reducci6n de, pala 

bias para expresar un acto de posesián erótica (12) dentro 

de 	ambigüedad provocada por un olor alucinante: el de los 

ajos. Al final apenas sabetnos si, en efecto fue la mulata la 

que vino a ser posei.cla por el negrc,), o fue el olor de los ajos 

que la hizo visible, a modo de espejismo. El personaje, sacu- 

ido de aquella persistente alucinaci6n de olores, e pierde 

arnbián. Es el segundo caso de una solución a base de una so 

bra fugitiva, porque eso es el personaje ahora; mas ya no y  es 

muerte corno salida constante 	acción , tal ocurria en 

fÉ 

1. 

niel  

• 

tf 

9 049000 9 90.ap000 it 0 0 * 	 • 

angustia creció velozmente, sumergieildolo en un estado 
reci..sicSn y de miedo en el que se le escapaban y, confun- 
s nociones más elementales, 'No sabiasi estaba de pie 
nu ntiaba echado entre las raíces soñando. 'Si_ 	era la.,muIa- 

e llegaba o solamente la imagen que hacia flotar el olor. 
o.d .a moverse ni le salia palabra de la garganta. 

O,M7 7 0.41i - os 	cooeve‘oes4e.e9oeso* 0 

vu àban sobre laS hojas' secas sin tino. Huele' 	a ajos, mu 
Intentaba. una serle de. gestos que venfan .ordenados:; des 

sú riterior sin que pudiera.' diriáirlós'. 'A ajos, mulata mülatae 

lucha pasó a 'un ritmo unánime yacordado como ,un,pulso.. 
después una ilimóvti_idad`rnUerta `y' perdida en lo hondo 

n e acta su consciencia°. (O S 

n 

ora  la sentla entre sus brazos inmensa, hirviente„ como 
van caño de agua, como un tronco vivo, como un aire de 
re compacto y palpit:ante. 

515-51.6) 

zh 
g tr  
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Barrabás 	
otros relatos. La potencia alcanzada en relatos co- 

produce en el lector o estos 	
una sensación de vació cuando el 

autor lo enfrenta a cuentos donde rea-parecen los hechos de san- 

re, el alcoholismo, la vida costumbrista de un pueblo marinero. 

• ocurre con "La noche en el puerto", que viene a quedar en 

n nivel inferior junto a otros:componentes del libro. 

Todavia le restan anciones a retomar temasy asuntos 

culturales para convertirlos en sustancia narrable. El conde 

e rgaz salta del cuadro para protagonizar una alégoria. crip-" 

 

    

    

    

    

    

   

z 

     

onde abundan otra vez las metáforas junto a un mundo an- 

✓ ulco de un posible subconsciente a.utobiográfico: "El baile 

el conde de Orgaz". El lenguaje, sin embargo, es adecuado, aun 

e la composici6n, pierde la claridad de otras páginas 	
'4t 

Díaz Sánchez había captado en Mes,' todo el confuso 

s ertar de un pueblo ante el impacto a's fábricas'e "Humo 

aisaje", dentro del cuento, representa  algo similar 

s ucl.án del ambiente pueblerino, la geograff.a idealiza 

  

escripciones por el humo de las usinas 	o se dice 

o e fábrica se trata que comienzan a mostrarse i ntru- 

ucolismo aledaño a ciudad. Pero en la técnica 

ato ha ocurrido al,go nuevo,  a a.fición 	1 liombre 

r el relato oral es aprovechada sabiamente por Pslar Pie 

ra introducir un cuento dentro e otro, o al menos la Ac 

sica dentro del ambiente de tralisfortnacion economica, en 

enfatiza demasía 
	ambos fenómenos. en perspeciva 

rentemnisciencía en e 

rspectíva d.e primera 

o es 

u pueblo portua 

arquetipo del provinciano trashumante que 

a fuga 
io 

mbiente 

ersona en el 

a seguir otra vez 

escriptivo de la fábri- 

relato de José Palito- 

COMO 

r. • 
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salida y como constante- los pasos de un titiritero que deam 

bula con monos amaestrados; lo hereda, embarca con los monos; 

le ahogan uno..Termina por ser un obrero de la fábrica; a unos 

compañeros cuenta su historia. 

Otra zona regional elevada a tema de universalidad 

es la vida de un pueblo cualquiera . ya se ha señalado la ten. 

dencia a mostrar pueblos desiertos. donde un simplísimo 

dente como es el paso nocturno de un viajero, es capaz de remo 

ver la pasividad aldeana y convertir a los habitantes del pue- 

blo, a esa menuda religión del chisme , del corrillo deformador 

y capaz de alterar la tranquilidad de todos los demás tipos hu- 

manos. Aqui el diálogo colectivo vuelve a usarse para crear el 

clima de chismografía indispensable. 

El cuadro tradicional de los chismes pueblerinos, mal ,  

eria de muchos "documentos" realistas, está utilizado; el cuen 

o dispone de su cura, su boticario, su maestro de escuela y su 

director de catastro, todos descritos con suavidad y economla 

de detalles 13) Pero "El viajero", que llega de nodhe y en 

torno a el se van abriendo las calles del pueblo; las distancias 

van midieAdose con los faroles que pasan al lado del carruaje (13) 

cobra momentáneamente e papel principal, visto sin embargo, con 

!mw.aw artiommempompin um loé 

'vestido de blanco y sin sombrero, el cura con los'gruesos zaP: 

ñolIento 5 	l que meca una pierna cruzada sobre la otra , y con gran 

nada, pasó cortando bruscamente la tertulia que hacían cuatro 

jarlta, el director de catastro e inspector de pesos y medidas". 

de insectos, iluminó)  el carruaje y  su ruido solitario e pene 

des bilotes, ventrudo, dentro de su traje negro con cuello de pa 

hombres sentados en sillas recostadas-  al muro: el boticario, 

traban en él silencio. (...) En la primera esquina se. embutiál  

tos asomando bajo la sotana, el maestro de escuela, calvo y so 

(Ois. 	529)* 

'ano, bajo el cual estaba un mozo inmóvil recostado a la Pared" 
n la sombra para aparecer de nuevo entero bajo otro farol le- 

14) "A la entrada de la única calle el Primer farol, hirviente 

e 
	 529). 

faroles más lejos, a la puerta de la farmacia ilumi- 

• 



aquella misma técnica por la cual Bolívar es apenas una sombra 

fugaz que atraviesa los capítulos finales de Las lanzas colora. 

da.s. El viajero llega para incitar la imaginación de la vieja 

corredora de vidas privadas, traficante de intimidades nadie 

lo ve, salvo el hijo del director de catastro. Llega para que 

el novio de Lelita no se vaya a parar nuevamente en la ventana 

a escucharla tocando el mismo estudio de piano que todas las 

noches ejecuta incansable, pero que esa noche de la llegada del 

extraño, le suena distinto; para que el hijo del director de ca 

tastro se sumerja en los libros de viajes, añore realizar una 

fuga y la lleve a cabo, no sin antes leer ante el lector alm 

gunos renglones en su diario intimo parroqui no (15,
) a El fi- 

naL s inesperado y bien conseguido luego de una larga diser 

taci6n del maestro de escuela sobre los inconvenientes de la 

imaginación aldeana a la cual se adhiere el director de catal 

ro para ampliar el discurso y ser interrumpido por otro'persa 

naje intempestivo 	la clomIstica de su casa. quien le. anuncia 

que 	se fue. Todos creen que ha sido el viajero, pero 

aclara que la fuga se ha producido es en el hijo del irector 

asar una página la T.2alabra °Cementerio le salt6 a 
los oj oso eY6: Na volveré mas al cementerio. Es tan triste, 
tan simplemente horroroso y desolador. Al :í han ido todos Y. 
allí iré yó` a_podrirme, a acabarme; Despuls de una vida... 
Dés ués de dar. vuelta por la plaza y las calles del pueblo 
rapte 'Una vida cómo si quisiera unicatnen.te perder ese .camino 
para' que al fin me lleven alli. a la fuerza , ,sine haber podido 
escaparme. No quiero' 	ir al, cementerio. Todo el pueblo es el 
ementerid. No quiero ir al cementeri.o". C..) Ivtás, adelante 
eY0- :..'Si yo Pudiera ser como paPg., que todo lo  mide ,  lo Pesa  

cuenta y cree, además, en sus pesos, sus medidas, y sus 
tierataá.Si o pudiera creer como 	que el dia estA. dividido 

en horas, y  el mes en dias,' y el año en meses y lo ,que impor 
el a exactitud de la cuenta, y que  si sé I det

(O  
u_ . s.  viera, 

reloj como CO0 Si se le detuviera 1 corazon 
I 	 • 



de "ca astro 16). 

Lo mejor como hallazgo tIcnico, es ese contrapunto 

muy al modo de Virginia Woolf a quien, por supuesto, Uslar 

no habla leido entonces- entre las palabras timidas que dice 

el novio de Lenta y lo que en realidad está pensando Un con 

trapunto de' mundo interior y exteriorización falseada del diá 

lago; está bieh lograda la aplicación para imprimir un aire 

de inhibición provinciana al personaje enamorador de esquina. 

Dentro de esa misma tónica de introspección de los 

poblados de provincia, está el "Cuento de camino" pero con 

ótro. enfoque; si en el anterior fue un viajero el ,que produjo 

los tncidentes para que se ,manifestara 	 como solución 

inal de una acci6n, , en el "Cuentoa de camino" se ha detenido 

la marcha de. un núcleo caracterfstico también a el. juez _ y su  

secretario qile andan practicando . un embargo por plena llanura; 

no °hay digresión para pintar garzas 	agüeyes, sino, el hambre 

y la miseria de los caserfos, esos, donde en Venezuela„se con 

unden los abogados 'con los médicos por el tratamiento Común 

1.6) 	) El inspector miro las luces = parpadeantes que se  
encendIan paulatinantente y prosiguió con , solemnidad doctoral 
..:. .Si todos sollos iguales. Usted y yo y los otros. No hay 

tanto misterio en ninguna parte. Lo que sucede es que nos pasa 
Imós lá vida engañándonos los unos a los otros Para hacer creer::  
quo, somos diferentes. Desengáñense somos todos igual y sin mis erios, nosotros' y el viajero ese... 

Una mujer que salia de la sombra de la calle se detuvo en el  
grúpo Hablaba con arigustia.  

e fuee 

ijod odavfa no habla mle?-to Y ahorita ego un.arrle 
a casa y me dijo que 10  ha,brafflne?Utracioi lei0s, 
lá del segundo paso del rlo, 	a cananando  liger°' 

539-540) • it s  

uso hablarle 	(0o o 

.nw.4M:11.4 
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moribunda en delirio, a una vieja mezquina,de su miseria bien 

administrada y, esto es lo nuevo, la creencia en que los a.go. 

nizantes llaman para llevarse a la muerte a los seres vivos 

que los rodean (17). Hasta los mismos que fungieron corno com 

petidores del curandero . juez y secretario. se  marchan de ná 

che, camino adelante con esa sensación de que la muerte llama 

a los vivos para cargar con ellos. 

"El dia séptimo", es uno de los dos cuentos donde 

hay supervivencias de temática surrealista, pero incorporada 

a un asunto regional. Un peán cabestrero del llano agoniza sen 

la "pulperYa."; el proceso de la fiebre paltidita y del delirio 

que ella produce, permite que el autor juegue con la copla fol 

klári.ca de los vaqueadores y al mismo, tiempo se alternen los 

anos temporales .1la infancia, la faena del ganado el amo 

uro que lo hace subir cuando adolescente, sobre un arbol, 

en castigos para que le amenice la til.esta de hamaca con el si 

bido imitador de un pájaro; el futuro de los compañeros. que se  

rnarCharón .'de1ante; Con- la, punta eje ganado y  ,que habrán- :lle`gado 

rcc• 

• !1 

ueblo a poner la fiesta mientras lo recuerdan con lá9 stima. 

El otro cuento 'de reminiscencia surrealista es "El 
t. 

manicomio" La 1 ocura éS razón. para deáen0adenar, una 

en el sentido aunque la expresión obedece a 

rigurosa As sucedió en "S o S. San Juan de Dios" , de 

Barrabás 

 

.v otr,ás relatos'.  La técnica de un completo ::monólogo 

"Tornando la cabeza, se veian alejarse laS pequeñas luces 
s ranchos que - e achicaban 'borrándose.. Juntos los 'dos -hora 

	

es 	osaban- hablar. Por,:" jirones el viento .traia la -  conver. 
co 

	

i 	sorda de los jDeones- que buscaban el camino. 
41 	La Vido, 'mano, blanquear . lás ojos como buche de sardina... 

De que se lo lleva se lo lleva; los muertos no dicen 
mbu ste„ mano. " (0.S , p. 586) 

1.1 

sintaxis 

atio 

►oesia anárquica 
I: 

11 

1. 
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interior, de comienzo 	fin, se . .aplica otra vez. Pero la anar 

quia de los , planos temporales se ha perfeccionado. La •imágenes 

poéticas saltan con una fuerza capaz de transmutar el patio 

del mantornio en un pequeño universo poblado de escarabajos, 

mayiposas nube y estrella (18) sólo percibidos por Tomás y el 

narrador Es la poesia elemental de un loco que divaga y pasa. 

s.in, tran3ici.ones( de su infancia, al recuerdo de la madre. ,-y al 

de la hermana raptada, mientrasprocura:.centrarse 

c.i6n de su., compañero .de locura Tomls, el más silencioso y  extra 

ño: del manicomio 	hay:,, amaygura, pero .si muerte, imaginar iá o a. : - 

de - don Mari9,- el raptor de.la ....hermana,.d 1 loco narrador- •.a..:- qUien - 
5 1:T -este se. 	.figura-, estar estrangulando., (19) La infancia- y la_ina:dre-,-, 

wo-ne—ouremomaciá ~~~~~ comolm;~c~mumerm tCf eo 

(18) "Hoy está Tomá.s parlanchín. 
--Mtrala- y señala con el dedo hacia arri..ba,.. Alla en :e1 cié 

lo. azul y redondo vuela uña nube blanca, pomposa como hecha con 
todo el a.lgodón de la tierra. 

Yo la miro y nos extasiamos. 
Seguimos amontonando hojas. 
Pasa un rato. 

Miralo. Un escarabajo con la coraza llena de irisaciones, 
ale de:entre unas violetas como un pedazo de acero reluciente'º 
e interrumpe nuestro trabajo hasta que vuelve a perd.ekse de vis 

Un viento lento resbala sobre nuestras espaldas encorvadas y 
seguido . por algunas hojas% 	pequeñas. 

La 'tarde se va poniendo pálida. Ya algunas veredas tienen la 
arena w:desnuda 	 - 

Vamos a regresar. 
Mfrala y`,én la punta del ded6 TórriáS enciende la primera 

strella grande y l'iraca. 

Done Mario voy a matarlo! 
estrangulo; la lengua le sale Tiene 	cuello. 	blando, 

como de.  masas entre 'miá manos masas, entre  
1 Yo Soy Un:hombre orgulloSo! 
¡Pasa Su sonri sa. 
a-Por qué°  estoy sin tnovimiento, como un muerto?`  

u sonrisa! 
Es menester que le de de puñalada's, que la sangre corra co 

,a y se= e*tiérida por el Suplo; 'grande grande, 'grande corno 
un 	lo dé ',ladrillos nuevoso 

Viene se' aCerta., t'Por :qt.lá cuando pasa no puedo mover un 
:dedos 	

9 

   

   

   

  

Et  

  

1k 

• 

   

Je, 

 

   

cantina las gentes hablan a gri.tosi 	9 
11 

sonrisa! 
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son episodios ligados al desarrollo de la locura; hay mayor 

riqueza en la estructura; Tomás se convierte enun hilo corta 

do a trechos por las divagaciones de limpia poesía. 

Un cuento que se sale de otra consideración 	surrea 

ista o costumbrista- como no sea la del cosmopolitismo temá-- 

ico para tomar categoría aislada, como sucedía con el "Barra 

a 
• 	

del primer libro es "La pipa". El personaje principal 

narrador de primera persona en monálogo interior. se  desdo- 

a en un viejo . 	mismo en otro tiempo, presente- que reme- 

ra y el otro (20), dueño de hacienda, poderoso en su soledad 

reste de hombre joven, despótico y lascivo; violador de indias. 
	 I,  Ir 

e 

ero I otro 

ecuerdo hacia 

es un eslab6n para desviar la cadena asociativa del 

la razón ellmax del relato: el origen pasado 	la 

  

2. a ue mantiene entre sus manos de presente el narrador aneja- 

e fue conseguida a travls de una monstruosa trama e sadis 

n ucida por e en 	pareja de extraños que llega a su 

én a a quienes brinda hospitalidad. El otro es e 	es su 

veisario a quien le propone comprar a hermosa pipa omnipo. 	 1.1 

encía 
	

1 deseo? 	Se la niegan. Traba relacián con la mujer  

aneó un : contraste' :dédarneque 	 e 

eh er se con ella si le consigue el objeto que codicia. Sobrevil 

muerte del extraño con un envenenamiento perpetrado por 
mamemcommitemetaluotmewomart clit~erpmflommortm.mg 

'Envejezco. La fuerza se me amodorra en los musculos lasos. 
n o en los ojos vuelos de pájaros lentos y comienzo a gozar con 
arme quieto, que era una cosa cue no comPrendlay EnveJezco. 
No ten o nada de comán con aquel lue fui antes o Aquel era otro 
mbre de

g 
 quien ya explicarmecasi no puedo 	la vida que flota 

enas en el recuerdo. Un ser a quien hoy nopodrta siq
uiera 1 

r hermano. No son mf-os sus gestos, sus actitudes ni sus voces. 
a voz altay e scan 	 molestardalosa que debla 	como un sol dema. 

liado, fuerte. Aqull era 	otro(' 

Vi Pa es nera, fina, labrada con Paciencia. 	pipa 

único que me queda del otro. El otro". (0. So Y p o 576  I 

0:1  

154.10.1 



do alude.' á ciettó:: opi. podtpHde rebelión eácIaViSta. 	-cual  .___,...-..-„„ 	 .. .0,,. 

emparenta: sus contenidos con :  materia que;había comenzado comenzado 
 

-.„--  
fluir  :e 	,:pr...... cVSli.....- .7e'llepl-9.11A...:pQn Guillermo Méreses. 	 :,.1P,  !$. 

1Hvolm 	.  c 	-POr. cuenu manca del,1eg1p 4-)   ,•,. is 
! 	

5. 

tgraMenti 	Por ::,4',i.inci, el  _I,ex.1:i:540 	:1á.._.11.0ó1iidVii:-.PéCiéra „ 	._._.,....y.-_  
...„ 	 il 

'.\?'Onezuel.0.*,...,geta-  e ,:lucb& por p: ::;:lierra: de recios oudliiii- _.. 

irnos _lje,..ri0.40res :y de adulteraciones Altie.0-:.4--.  1.014bLiená ii.iten 

ci6n, sirve de fondo hist6rico al cuento "Gavilán Colorao" 
1. 

......................... 
1) Ele  primer, testimonio: de literatura negra en la Prosa. narra 

t ia vénezolana,.-es la novela  gW9:1-15n.lileaqa7°s,  „Publicada por 

eneses 'en, 1934. Sin -ser  lo Mejor Publi-cado por aer , ,s1.', es...Un • 
tentó serio por incorporar la magia del. mundo de Bai`lovento, • 
egion :riOgra- venezola.na, a la literatura. Tatn,bién 	", La balan' 
a Isabel. 11.eg6 esta tarde" ,hay una esalppa 	•-de bruj.eri 

e 	protagonizada. por Boctl, y relativa a la oración del tabaco 
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mujer; el cadáver mantiene trabada la pipa entre los dientes. 

El personaje principal palanquea con un cuchillo, toma el ob. 

jeto, lo, limpia con la manga del saco, y se sienta . presente 

remoto en otro plano narrativo. a evocar Los hechos. La tras. 

laci6n de episodios por desdoblamiento de un personaje en dos 

tiempos, dentro del monólogo interior, es lo que vuelve único 

este cuento de fuerza inusitada y de personajes innominados 

como los protagonistas de "SO S. San Juan de Dios", "La siembra 

de ajos" y "El patio del manicomio". 

Los tres relatos de materia histórica se refieren 

períodos y sucesos trascendentes de la historia venezolana. Dos 

catan ubicados en tiempos de la Conquista.  o, toma de _alguna 	 '  

vieja Crónica al personaje más original y trágico de.  aquella 	 1› 

epoca: Lope de Aguirre, figura que servirá. tambi4n de centro 

vital a una segunda novela histórica del autor o 11.1.92. .m  

Dorado. El titulo del cuento es "El fuego fatuo". E 1 se 



   

	.1":,477,7 ,7"^~¢werave-, 

   

    

109 

"El fuego fatuo' personifica a Lope de Aguirre en 

una reconstruccián que púdo haler caf.do bajo el epicismo 

superficial; sin embargo, el autor sorteó escollos por la 

aplicaci6n de la- técnica: narrativa - de la conseja popular (22). 

Casi- es sarcia.lorquiano el tono de tragedia con expresión 11:ri 

ca que adopta el cuento. Es tin coro de viejas- - como aquellas 

de `Yerma- en cuyas voces 1 f.igura de Lope de Aguirre va ad- 

quiriendo estatura de mito (23). Y 'es en este cuento dónde 

(221 En su ensayo "La conseja popular venezolana", recogido en 
libro con el titulo de'Tfo Tigre oy Juan. Bobo'', ,encuentro 'confir 
mación delpr9p6sito que lo animo a desentrañar las esencias de 
una, cosmovisi.on popular venezolana, a través del cuento . de tra- 
dición oral: "En muy escasa medida s, la literatura venezolana ha 
sabido aprovechar el rico venero de consejas, leyendas,cuentos 
y personajes que la tradición oral ha conservado en nuestro pue 
blo y que h.ulDiera-podido servir para elaborar-  una literatura in 
fantil, un fabulario mágicu, una escena de titeres, un verdade- 
ro teatro ,del,pueblo y hasta la ,raíz ,propi 	 n a -de un gra,arte.:-pó- 
'plilar"(0.S., p. 1040). (...) "En los mitos y leyendas que nues- 
tro pueblo conserva y transmite oralmente hay mucho mas de lo 
que podríamos :llamar la coricepci6n.venezolana del múndo„.  -su es= 
riiritu.,...su vida y , su ,moral que ,en todas las abras cultas que 
han pre,tendiclo  

us:-ideás de la sociedad, de, la,  justicia, del bien, del:.mais 
de a Éelicidad de lobello

' 
 de lo sobrenatural, surgen diáfa- 

nas—de 'esas sabrosas leyendas y consejas sobre el alma del , 
uirre" <0. S . 9 	1042) ' 

!viva  de 'grillos, la noCh.e hace delirar el campo Late agua. 
s- o tres estrellas 'parpadean. Los ladridos, huyen .de .los ‘perros. ,. 

, 	 • 	- , 

*.. 7ereda, viene, como 	a. ven., culebreando, ,pasaj - unto al rancho 'y 
con intle desovillándose en la noche Por, la puerta humo y luz 
de 	cocina ,salen a hacer fantasmas 

a. mál Vieja, removiendo la olla: 
Biáotudo 9 	 9 melenudo 	 3 barbudo ojos de .zorro jabud 

La menos ,vieja encogida sobre una copia: 
Y. qué cosas llevaba? 
n espa.dort de tLierro, ancho. como teja, espuelas de cresta 

e gallo y una cava grande y encendida que le tapaba las ancas 
el potro, como, pa.jaro cardenal. 

,Z,Y un puñal? 
Sf.,,.un puñal como cacho 
ZYun trabuco? 
_Si un, trabuco que echaba truenos ,9   

ro que se rre. 
¡Ave Marfa., guárdanos del Tirano Aguirre! 
Av-9 Marfa guardanos del Tirano Aguirre! 3 

del Diablo. 

grande y boccin como 

It 569) 

ne- 

1j 

á 
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de llegarse ,casi a la definición del realismo mágico ese hijo 

pródigo del surrealismo, tan citado por, la crItica y tan poco 

estudiado en sus esencias. Es realismo mágico, porque de una 

realidad 'histórica con enorme base épica, de un personaje re. 

beide ,que agigantó su estatura por el desafio al Rey de Espa.ria 

se produce la leyenda que deshace caballos (24) s  asesina multi 

tudes sin escrtipulos, remata con la muerte de su propia hija 

al final, siempre en labios del coro de viejas narra.dora.s, e s la 

superstición de una llama que surte del fogón y, por las noches, 

deambula sobre ciertas llanuras venezolanas en forma de fuego 

fatuo, luz en la cual la creencia popular ha perfilado al Tira. 

no Aguirre (25) 

"Gavilán Colorao" es un cuento costumbrista dpnde 

autor se aproxima a ciertas formas macabras del expresionism 

rae ego 	e= =ID a* san ar. =ir 	ma ea,,eo n MI ea er7 ea3 	ers 

(24) "La muchedumbre lo vera a la cabeza, lejos, entra.ndo en e 
cielo' frío sobre, zancos de sombra.. En llegando a la primera cum 
bre cayo la bestia, pero el tirano le' hundió las espuelas hasta • 
que salió sangre, azul del ri-ñán, y el animal se i'mcorpor6, y 

i.o 	
si- • 

u 	subiendo como gusano. 
A media cuesta de la • otrasubida 9  entre las piernas se le des 

la cabalgadura , y el vino a quedar. de pie sobre el pellejo, 

• 
tendido  corno una 'alfombra" 	S. 9  p o 571) 	, 

(25 	La voz de la' más vieia pIerde si nifícaci6n y se hace de lá 
sustancia de la, noche. El humo émparia a lüces y borra las pare 

Todo se sostiene sobre la agitacion de las llamas. 
La otra queriendo ver en la humareda.: 

No Oigo. 6PaS0 la, historia? iYa ha muerto. 
La:. fogata deja escapar hilos de llama que revolotean. 

¡No oigo! 
alta del , fuego como. lámpaJr,a como luz que navega sobre acei. 

te, una llama. quieta que recorre la noche, 
.. :¡Ah! Se fue por el camino de la candela. 

Candela es, que viaja por la sombra cerrando ralos caminos. 
resplandor regresa dando tumbos, desnudando Sárbol.es Per- 

i as las fi liras las dos' voces viven en la tiniebla. • 
Airé 	guardanos det alma del Tirano :Aguirre 9  que 
noche en a candela" (0 5. 	575) 

5, 
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ato; se utiliza una copla •folklórica corno estribillo constructor 

del personaje mito; un carnaval celebrado por el canje de cabezas 

en cadáveres decapitados por la euforia de la barbarie, reviste 

al episodios  de un humor negro no siempre cristalizado como 

•creación; hay cierto retorno a ideas ensayfsticas de valor his. 

t6rico, como aquélla expuesta en Las Lanzág_cszkoradas cuando 

Presentación Campos, emancipado por su propia voluntad, incenm 

diada la hacienda de los amos, no sabe a qué bando incorporar 

se en las luchas de la Independencia; "no existe en el pueblo 

la consciencia republicana", seria la idea dominante en la no 

vela; en el cuento hay una parecida: "lo importante es la gue. 

rra por la guerra misma. La idea de Federación nadie la conoce" 26) 

No es original de lisiar Pietri tal afirmación pero 	su uso 

literario para' agudizar la violencia persistente del relato. 

1 causante de lo que anteriormente se calificó adulteración 

un buen propásito, fue Antonio Leocadio Guzmán uno 	los 

caudillos fedwzalistas 7 	Por lo demás 	cuento lo salva 
, 	 . 

111,M$421Wiel ~talg150=1.1.Wíbrált1= 1:1=-CO/M~-242 

2:6) . 1' ¿Y ahora, indio viejo, qué vamos a hacer? . 
Con '=voz . 'muy suave y, sin gestos el otro empeze) a hablar. 	 i 

Ahora , mi jefe, ya el triunfo de la Federacián es se r  
otra, corno la ,  de .hoy esto será de nosotros los federales; ... 

a.,e1 General Zamora tomo a Barinas y la quemó toda. 	 „, 
Ga.vilá.xy colofao lo miró,.,sorprendido. 

o no hablaba de eso. Pero ya que tú, me hablas,, Te voy a 	 ,Lt 
ecir que lo btieno no es 'ganar ni ser gobierno. 'Lo bueno es 

"No sél'.de dónde han sacado que', el pueblo venezólano le 
ga 'amor a la Federaci6n 9  cuando no sabe 	-lo que'. esta palabra 
1gni 	esa' idea; salió de mf y de otros que nos' dijimoá. su- 
uesto que toda revolucion necesita banderal  ya que la Convención 

Valencia no ,quiso 'bautizar 	Constitu9ion con el nombre''de''Fe 
eral, invoquemos,-nosotros esa idea; porque si N  lob contrarios 

bieraw.dicho Federación, nosotros hubiéramos dicho 
f 	

_Centralismo"" 
U 	vol ita'osé>  Gil 'Fortoul. 	t?r2..a. Constit ciáu.111e...UngzuaLas  

135.136) 	(V. 131.1liogra. la. 

( 

: 	. 
o Lo'imalo". --es 'que s.e,' a.cabe la gúerra. Ctianda- sé' acabe la ¡tierra' , 3 	

ze 

S'-' godos 'se,  lo cogeirAn'odo y nosotros:a trabajar a la fuerza. 	,. 
, 	„ 	, 	,. 	, 	 J: 

Ay; 	 ' mi jefe! :. ,pero' ¿,,' y la.'Féderadi.6ri? ' 	 , 1 1  ¿Que ,Federacion indio viejo? ¿Túsabes lo q ue es eso. 	i_ 	! 
46)._, 

141 
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en su tests discutible . el único de este libro donde se teori 

za acerca de espinosos planteamientos polfticosa la reciedumbre 

con que está llevada la evoluci6n psicológica delpersona je: de 

su violencia frenéticay su braveza contra el indefenso, conver. 

tida a la hora del fusilamiento, por traición de uno de sus sol 

dados, en una cobardia adelgazadora de la voz cantante que ento. 

na el mismo estribillo folklárico y cuya letra vuelve a darle á. 

nietos postreros (28). 

El cuento que cierra el libro ."La negramentau., tra 

ta un asunto que ha sido materia literaria en el ámbito antilla 

no: las sublevaciones de negros esclavos y su ereccián en monas 

cas. En el de Uslar se desarrolla poéticamente un episodio his- 

tórico de valor espec al. La primera rebelión venezolana contra 

la monarquf.a española, protagonizada por el Negro Miguel, escla 

vo de las minas de Burfa (29) y su esposa, la negra Guiomar, 
................„... 

(28) "Ola su propio canto trayéndole la imagen audaz que exaltaba. 
No llora el tigre, ni se entrega el venado Imperceptiblemente iba 
alzando el tono y enronqueci4ndo100 

-Y en la sabana un venao..° 
Faltaba el eco de la música pero casi miraba la estampa altanera 

del . gavilán de brasa en la rama más alta .. 	pechuga abombada. Ir 
guio el pecho. El pico feroz° Enderez6 la frente con altivez° La 
mirada tremenda y el grito terrible. Con clara voz viril insultan 
te, exclamo: 

Y en la íco a 

La descarga subeo como eco del canto. Saltaron piedras del muro. 
Una gran mancha roja le cubrió la caray el Pecho° Por entre la dei 
tonación volaba aun temblando la voz ganando aire y cielo omo un 
gran Pájaro invisible n o (OoSo, PoPo 553-554)0 

(29) "De las islas ios conquistadores llevaron sus esclavos a las 
provincias del Continente, donde habfar descubierto y explotaban 
minas dé oro* A las de Burla, cercanas .de  Barquisimeto, llevaron 
unos Ochenta a mediados del siglo XVI; y fueron 3 por cierto. `, los 
Primeros que se rebelaron contra sus amos. Uno de ellos o  llamado 
Miguel ( 	) se escap6 de las minas un dia de 1555 y empez6 a 9 	e o  

Persuadir, a los esclavos e indios hiriesen lo mismo Para libertar- 
se de la tiranía de los españoles. SiguiEronle muchos, le 'nombraron 
rey, reconocieron por reina a una negra su querida, llamada Guiomar, 
por principe real a un hijuelo de ambos, y por obispo a otro negro." 
(Gil Fortoul 9  op o citopapo vol. 	98-99) 

de los A'rboles 

if 
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quienes son elegidos reyes de efimero gobierno 0 El cuento va 

conduciéndose en una lengua de cierto arcaísmo, hasta , cobrar 

ritmo de prosa "negroide" al modo de los poetas de este.moví 

miento, si bien con énfasis de romance (30). Como episodio h Y 

una versión libre de la leyenda de los personajes trabajada en 

estilo directo y hasta con cierta magia producida por los coros 

de voces que integran el diálogo colectivo. 

Todo el volumen deja trascender 9  junto a la constante 

de la fuga en los personajes como solución; al lado de pequeñas 

incidencias de muerte . ya no dominantes. p  locura y delirio una 

transformación de la realidad en busca de la magia que rezuma de 

la leyenda y de la superstición populare.sn La conversión de un 

objeto en centro de interls para una acción retrospectiva la 

pipa
• ' 	 • 

realismo mágico en el mejor de los sentidos/  es la ten- 

dencia que edifica esta segunda obra de cuentos publicada por 

Uslar Pietriq Libro que si no puede considerarse rendvador 

uesto que la renovación fue marcada por. Barrabás otros reta 

os, si debe tenerse como aportaci6n precursora de una corriga 

te, dentro de la narración hispanoamericana, que estuvo llamada 

a redominar en los últimos veinte años de su historial el  rea- 

smo magico. 

rgi 	ava lan hin Cr p 01e0 tir COZ 	t U13 aw SQ5'sach.1 0º uta cals1C gal 

"Cada =quien oye o clama o sueña o sufre que oye clama. 
¡Llegó la noche de San Juan! i San Juan Maraquita uebrad 

arito cortada! ¡Granito quemado! ¡Sombrita cerrada. 
Llegan los árboles a la batahola clamorosa y los animales 

dormidos  
El toro hizo muna' La vaca hizo mulle 	serrucho va y viene 
mata no habla,  No habla y va y viene, No habla, ni canta, 

ele .chivo se comi6 la hoja, la matica se sec69 el amo se comio 
chiVo, el chivo se desbarat6„ le pas6 por el trIpero Y para 

afuera salió y qued6 una semillita que en el suelo retoño vol 
*vi6 	crecer,  la mata con una .,:hoy grandota " (0.S. p. 588 

1 
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VII .LA ESENCIA DE LO POPULAR 
14. 

El 18 dei octubre de 1945, un golpe militar derrocó 

al régimen de Isaías Medina Angarita. Uslar Pietri era enton, 

ces Ministro de Relaciones Interiores Venezuela qued6 en ma. 

nos de una Junta Revolucionaria de Gobierno 9 presidida por 

Rcimulo Betancourt. Uslar conoció el exilio. Viajó a Norteamé 

rica, invitado en calidad de Profesor Visitante por la Univer 

sidad de Columbia. Larga serla la permanencia, fructifera la 

toma de contacto con otra cultura y otras maneras literarias. 

En Estados Unidos reaparece el escritor que habia enmudecido 

durante los arios de actividad politica. Se estrena el critico 

literario con un volumen, un poco la sintesis ,de sus cláses 

Universitarias y, en el fondo; visi&i personal, de corrientes 

y ,autores :de la Literatura Venezolan. El libro se llamo Le 

tras y hombres 	Vene:zuelp„. IgualMente son los ,arios en que, 

un viejo cuento de-1936 .- "El fuego fatuo";«, crece" para conver. Íli¥1i. 

,irse. en novela p E cano de El 129.2 

0-s::clestAnspsdel-ráb4jp 	 fue e sIT- 

tt..011Atidósé-él cOnteri_ijdo-::desti •-tercer volumen-, 	cuentos 

J114111juüÉluLLy. átissóiiibrás:;Hcuyp. última página . _lene , f e¥ 

cha eneNtieVa Yórk., 19 4.9 

tiandó aparece 	- obra , publItada en- BuenóS,,,_;.Aixeálr_ 

el cuento venezolano 	 época»de •.a.bUndanCa,-- y - 

mundo violento 	 prea4.0 

por Fáu.ner-, .comienza:_ a anunciarse como influencia  en las las . 11 

raciones cripticas Antonio Márquez Salase Su cuento = "El ho 

mil'iliwumpurfereagor'sr 

Ficha Bio.bibliográfica.. 	
f. 

yy `1s 

rf 

• 

4 

1, 4 

47..1 

	lb 

ti 

te 



115 

bre y su verde caballo", pareda uhaber cortado para siempre 

las viejas arborescencias regionalistas. Otros nombres más 

jemenes hablan entrado a fondo en el misterioy la magia que 

despuntaba en Red a partir de 1936 

El realismo tradicional parecía sepultado por ana- 

crónico. Y el tercer libro de Uslar Pietri reincidfa en esa 
ky 

corriente. Sorpresa tanto más completa cuanto que era, por se 
	

111 

gunda vez, un libro señalador de rumbos. 
e. 

El escritor había entrado en la etapa de la plenitud. 

En ella, la autocrftica se tnostraba poderosa. Ya no era él afán 

de que sus cuentos no se pareciesen a ningunos de los anterior- 

mente escritos en el pais, sino la reflexi6n analítica conducen 

te hacia una verdadera-  esencia de a.-.1iteratüra iberoaínericaña; 

disttntá de la europea. , diferentiáima-de lá esp 	 V añola. 	 15,1 

La Segunda Guerra Mundial' y su post.guerra subsecuen- 
	•• • 

..sadUdiittlentó hasta las bases eiv el conm 
cepto literario creador. 'Francia, con su resistencia' heroica 	 1 1 

p. 

spaña, con su Reptiblica eátrangulada y sus mejores inteligen- 

cias:disetninadas por todas partes, Inglaterra con su eterna v 

sion del equilibrio; Italia, obsesionada en restañar las hondas 

eridas del fascismo, iban al. encuentro de si mismas como nacia 

nes. La:  literatura norteamericana comenzaba a ser  conocida 

reconocida dentro 	los valores más universales 	cultura. 

Esta sacudida no estuvo ausente de una nueva vanguardia intelec 

tual en a Hispanoam4rica o  Novás Calvo, en Cuba, llevaba a Faulkner 

en la sangre. En 1947, se ha comenzado a deslastrar la literatu. 

ra de México; se van1  a romper los crisoles del ciclo llamado de 

la Revolución Mexicana Agustin Yáñez y José Revueltas fueron de 

ts 11? 

JS 
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los primeros en mostrar un itinerario olvidado o desconocido. 

Una literatura más remozada, más sobria, menos decorativa 

exenta de paisaje antropofágico, aferrada a la entraña de las 

intimas angustias nacionales estaba naciendo, 

5 

en su a.usencia de humor, en la propensión a lo trágico y a lo 

pesimista (3). Bajo el dictado de esas reflexiones publicaria 

el ensayo "Lo criollo en la literatura' un año después de 

aparecer su tercer volumen de cuentos que integran las 16 

lie dm as. isma t'u eme e= mar rai 	effil SO e= MI eq. 	 reí emé d22 

(2) "La literatura hispanoamericana nace 'mezclada' e impura, 
impura y'mezclada -alcanza sus más altas expresiones. No hay en 
su historia nada,.que se parezca a la ordenada sucesi6n, de es-- 
cuelas ) , tendencias .y epocas que caracteriza, por -.ejetliplo )  a la 
literatura .fráncesa. .En ella, nada termina 'y nada esta separ8do. 
Todo, tiende -a superponerse y a fundirse. 'Lo Clásico conlo ro- 
crItáritico, lo - antiguo con lo modem:), lo ,populay con :';10 refina:do , 
lo, racional. Con 	 ,tradi,cional con lo exóticos Su 
curso es como el de un rio, que acumula y arrastra aguái,,- troncos, 
cuerpos y hoja s,- de infinitas ,  procedencias. Es aluval". (9.5.0. 
p. 1212). "Esa vocacián de mestizaje, 'esa tendenéia 	lo lietero. 
geneo y a lo,. impuro vuelven a. a.parecer ,  en nuestros d?..as,, en la 
novela hispanoamericana. En ella se mezclan 	cnitico con lo 
realista -lo épico 'con , lo psicolácrico lo poét ico con lo soy 
cial.". (0.s. p. 1213). 

(3) "Eáte gusto por el'horror ) 'por la crueldad y por lo emocio. 
nal llevado a su .máxima intensidad da a la literatura hispano. 
americana-un p tono de angustia. Lo cual la hace-, 'a-  veces, .una 13. 
tera.tura ,pesimista, y casi siempre una literatura trágica. 

Sonrfe poco. El buen humor le-es'éxtraño. No hay nada en ella 
que recuerde la humana simpatia del'1.jole o,  la risueña mise 
ria del La.zarillci'. 'Torvos, estilizados y absolutos principios 
contrarios del bien y del mal se afrontan en sangrientos confli,g, 
tOS 	Patéticáinente claman, 'batallan y& triunfati,-o sucumben. La 
vida no está concebida como relaci6n mudable, variada y equill 
bra.da, sino como fatalidad absorbente y trágica". ("Lo criollo 
nfliitératürá" 

s, 

Fue la hora en la que Uslar Pietri comenzó pensar 

en el , cará.'cter mestizo d la literatura hispanoamericana (2), 
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narraciones que van a comentarse (4). 

Una visión mágica y misteriosa de la realidad nació 

nal; un sondeo en los repertorios de la tradición oral del cuen 

to s, venían siendo inquietudes muy viva.s en el cuentista desde 

su segundo libro de 1936; la conseja popular le parecia un te 

soro temático apenas hollado por algún nombre del cuento vene 

zolano. Esa será la materia fundamental del nuevo libro. 

"En los pueblos, en los caseríos, en los solitarios 
ranchos que hilan su humo azul en la tarde de los cerros, a 
todo lo ancho 'de la tierra venezolana, a la hora en que la vi 
da se asuieta, empiezan a andar en las imaginaciones Tio Co- 
nejo, Tio Tigre y otros animales parecidos a los hombres. 

Lo cuentan los peones que regresan de las tareas, 
lo cuentan las mujeres campesinas, y lo oyen los niños, des 
calzos, prietos, anhelantes. 

Todo es sorprendentemente maravilloso y todo se pa 
rece a una esperanza. Y puederl repetirlo mil veces, mil tardes, 
hasta que el cielo se llena de estrellas, sin que les parez 
ca que ya lo saben, que ya han llegado a saber enteramente 
do lo que allí se encierra. Porque lo que allí se encierra se 
parece a algo que les pertenece tanto como sus vidas" (5). 

As comienza con tono ensayistico, simple .y afectuo 

so, uno 	os cuentos que forman el libro "El conuco de 

anejo". Casi podría tenerse el párra.fo corno una especie de 

manifiesto oculto, como un prólogo furtivo que revela a 

ectores la nueva riqueza temática que será constante a lo 

largoquince cuentos 	novela' 

y».:T...,ro Tigre no eran a. tinos: ya a la litera 

tuca que pipdrta llamarse culta. Antonio Arrá z- hab á publi cado 
~~~ 

(4) Esas - narraciones son: "El.  baile de '.tambor".., "La mosca azul"., 
"La,  cara -de-  la muerte",,• . "El conuco de Tío Conejo", ."Los herejes" 3 . 
"La . ndche ,del..-del 	 -"It.'venadou'' fíe ta 3 "ir 	 , 

e Juan': Elóbó" :- "EL. r:encUenti•on'' 'El Cathorro" '"Ets:-hechb'qUé hiZo. 
3 	 • 	 r 	 • 

Paátór.":í' 	 del. gallo" 	La-', blatiquerá"-„‘ "ta posada. dél- 
r."Maichak". 

''El f  conuco de Tío Conej'ca ' 623. 

sz. 
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en 1945 un volumen completa 	 Conedó- 	integra 

do por relatos cuyos personajes, en su• totalidad, fu.eron sustrai 

dos al folklore nacional para encarnar pasiones y ambiciones 

Uslar, en el ensayo "La conseja popular venezolamaii, 

a.lude a libro y autor. Pero al tomar en sus propias manos el 

cuento, lo. transforma. Lo dota de un lenguaje de maestro sin 

desvirtuar la picardía o la malicia que están detrás de ca.da 

animalito transfigurado psicológicamente en ser humano. "El co 

naco de Tío Conejo" no es un tema original. Como no lo son otros 

personajes en el libro. Pero una emoción saludable, una técni 

ca moderna, han obrado mágicamente sobre la sustancia tradicio 

nal hasta imprimirle perennidad. O bien, en otras ocasiones 

má.'s novedosa técnica y la magia má.'s genuina son las que el au 

tor ha aprendido en el contacto con esos temas relatados 

ca en boca 

i los animales,  de, Arrá.lz representaron poltticamen- 

e personajes de la vieja, fauna del Gomecismo, 	Uslar Pie 

n este cuento, no pasan de ser los menudos, habitantes 

ueblos. El Tio Tigre de Arráiz es el Jefe Civil de Gómez 

e 	ropio G61-nez multiplicado ñil veces 

al s. 	lo Tigre 	 efe"' U. e 

o 	asta y  por la misma autoridad ( 

idades o vicios  

a o largo de todo t.1 

el latifundista temí 

enomeno que atribu 

a os animales inver- psicoí6gicos humanos. 

0 sion.  e 	técnica aplicada por Arévalo  Martínez en sus cuentos 

4,=od.*.1 .=camm.1  

a. 
fierras, grandes bosques. Todo el que tenia un negocio venia 
brindarle parte. La autoridad le temía y 	se atrevía 

rentarsele 
Vengo a saludar(o  

pan en la puerta". 

no e 

al. j.efe- dijo Tio Conejo a 
S. 	628). 

la casa de,  Tio Tigre. Todos lo temian a Tenia grandes 

ue esta 
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de caracteres zoom6rficos es mantenido por Uslar en sus for- 

mas pristinas; pero también se confunden las propiedades de los 

mismos animales con el comportamiento o los oficios de algunos 

humanos, incluso, o tal vez por eso, en la narración popular 	 k 

de tradición oral (7). 

Tio Conejo es la audacia y .la picardía del débil, que 

usa todos los ardides posibles para derrotar y. poner en ridicu- 

lo al •más fuerte (8) 

La tradición hispano-arábiga, trasvasada en el espi- 

ritu parlanchin de los conquistadores transforrn6 a la zorra clá- 

sica de los tabularlos corno al león: y a otros especimenes de la 

fauna extranjera medioeval, en ejemplares de la fauna autóctona; 

ue,d6 la conseja en sus implicaciones éticas; incluso la moraleja 

pero h.echa mito (9); y la técnica:razón de buen humor, menos 

foám cimItiums:use mpencl¿cdi~leslma  mli.mo.mum 

tos. Todo lo enreda.ba. De todo sacaba una tajada". (0.3.
'fi

,  13. 676) 

•(7) Asi, entre los personajes del cuento fi ran: Tío Loro ".... 
era-'maestro dé 'escuela y pneta.t!, 	S. .p. 24) ; af.a. ..Gallina 
dueña de la posada del ppablor, 1 .. 1, con muchas voces y aspa.vi.en 
tos atendla.:atodos" (0.S. 	 Zorro.era,eL picaplet 

n 	 la- ]Comisaria estaba ,Tio.: Perro l - el- - Comisariol:,,0-.9. 
627). Tfo Tigre ya se sabe que era el notable el latifundista:a. 	 4 

El rasgo mas 	 y destacado al mismp_tiqmpo el, arma de Tio Co- -  
nejo  es 'la astucia, uri.  poco tenida cle- hipbcresra engano y dolo, 
;que ,e el arma del débil 'contra 'el fuerte 'en' laá sociedades 
mi ivasn': 

Frente 	Tire, io Tre, ues personifica el puro' y simple poderro, 
lo Conejo esgrime su cumulo de turbias condiciones , que 

tro ?uébl_o comprende bajo el nombre genérico y profundo de vive 
Nuestra fábula es, la epopeya de la viveza" ("Tio Tigre y 

Juan- Bobo" . E 	Letras 	hombres....yr.,... 00 S., p. 1043) 

a 
acá 

"Tío 
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igre lo persegua desde tierra. 
90........................ 

Pero desde entonces , 
hasta en el fondo de la selva el loro 9 

ela asustado cuando siente al tigre, y el tigre atilda con ira., 
atente furia cuando divisa al loro". (O S., p. 633). 
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dActica probablemente, pero con mayores goces artfsticos. 

Otra pareja de personajes heredados de la tradición 

oral hispánica pre.picaresca, donde se personifica la ingenui 

dad tonta y la viveza usufructuaria son Pedro de. Urdemales Y 

Juan Bobo (10); el primero, español de nacimiento, abuelo de 

Lázaro de Tornes o de Guzmán de Alfarache, cuando viaja a Arltél 

rica, pasajero de algún galeón, cambia de nombre; se llamará 

en adelante Pedro Rimales. "La fiesta de Juan Bobo" deja tes 

timonio: del personaje; pero la perspectiva del narrador es 

puesta por Uslar, con calidad de préstamo, en Calancha l borra 

chito de "pulperia", que abandona su trabajo para ir ..a contar 

las trácalas de Pedro, sabio en adivinanzas listo para desPo 

jara Juan. Bobo de algún dinero 

Uslar Pietri hace notar u la conseja Popular :vena 

zolana procede de tres fuentes Q la ya citada española, a afri 

cana Y la indtgena (11 e fuente negra, hasta cierta punto 

or: P 	 del narrador especialmente 	s otro cuento: 

Je 
	

blan acta" relatado "en,... su rirnera ; arte por _Petronila, .. 

4110~01~~M~Mtimi~~~~~ ~~012,~~ 

Y.:*.1Eti.:.'st o 	con 	sOnájes....humarid.1.rez4ltá*:. • • 	•• 	• 	•, • 	• 	.•.• 	• • 	. 	• 	, 	• 	_ 	••. 	• 
• 014 	19400$4umbrádóetit.r.-P • 	 éssétript e • 1 	 •.• 

►o: Pedro Rímale s saca` ; invariablemente : provecho de las tontería s 
l : buco de Juan Bobo quien l leva la peor parte , mientras .: el gavie 

 
it• - -di,ient01"-.13.0ptilote venezolanos 'no u. den referirse sino 

tres :`fuentes principales los -q40 trajeron los españoles, que 
n parte son de ° or 'gen aras bi o °y oriental ; ;los' que han` quedado 
Ce lag "raza.. Lnd ena-"que, en, los mas de los casos tienen caracter ¥ 

45.Cióñdél origen de mundo de los

' vieron ` d£ distintas:. partes de África en .`las sentinas,Fde' los 'bar 

,ces ne retos ' 

 
:lemontos4 de los animales y de,l hombre, y. los que con: íos esclavos 

:y. qué:::.dási.sieriip...yé 	.cat4Cterigan'pOrlaél4bOrada

ruculenc a" ("Tío Tigre Y `Juan ,Bobo 	Oy'B
, 

. p.. Y1941>. 
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te un auditorio de niños; es la visión de los blancos habitan 

tes de la casa bautizada como La Blanquera, narrada por negros. 

La época es colonial. La técnica sobrepone los planos narrati.  

vos. El relato de Petronila es apenas un antecedente 	
A. 

para des. 	 l' 

encadenar un episodio de realismo Mágico, donde un ánima  

de cierto negro decapitado por el amo blanco, antes de abando. 

nar la casa y para que no revelase el secreto de dónde habita 

sido fenterrado el dinero, comienza a aparecer por las noches 

en la .casa abandonada„ segtin la imaginación de la gente verda 

dera creadora de la atm6sfera ,  misteriosa que fluye dei episo. 

dio. Unica.mente Zaca.rras 	el' bobo del pubbld. a quien l'OS mu- 

chachos pagan centavos, se atreve a penetrar en la eásona.tétri 

ca con desenfado la perspectiva del narrador cuenta 'ahora' los 

sucesos` en primera 'persona del plural, pues ha cambiado cerae 

ramente a uno de los muchachos que la arrebat6 a Petronila 

,Son los adolescentes aterrados por los relatos fantasmales de 

etronila quienes presencian los heChos.  posteriores directamen 

teo la llegada -de una Pareja de  extratijeros  '°;que se hoápeda en la 

casa abandonada y trabaja incesante en algo visto y contado a 

'medias  Palabras por Zabarlas quien los sorprende en una de sus 

incursiones a ' la E casa; los muchachos creen que se trata del. 

e. 
 

lie
•  
grp„ pot 1.a: 	 orre la .....••..,••,.,•.•••.. 

r el pueblo El adolescente narrador acompaña ala.,mujer e 

: anj era. en unas 	 nadie $-. 

ercate los extranjeros se marchan una noche. El pueblo, entre. 

arito como en otros cuentos, • teje el resto: 	leyenda del 

ero, condimentada por la sabiduria de Pedro Nolasco que sabe 

dine*iO 	 Los que :intenten 

éf 
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buscarlo después, pierden el tiempo (12). 

Otra de las materias reflexivas para Uslar Pietri había 

sido la traslación del picaro, en cuerpo y' alma, a nuestros 

paises El cuento de Pedro Rimales fue un intento preliminar, 

por tratarse de un personaje, español "nacionalizado". Sin em 

bargo el ha visto proliferar al pf.caro en tipos del: pueblo ve 

nezolano y de ellos extrajo un personaje literario para produ- 

cir dos cuentos con sus aventuras (13); el personaje común es 

José Gabino. 

En "La mosca azul", José Gabino es el ratero popular 

a quien los muchachos gritan y al que nadie respeta, porque to 

do el mundo le conoce la picardía en la figura, en la conducta 

famosa, en la mentira al acecho. Sus monálogos interiores ,10 

revelan corno hombre de imaginación rica en recursos (14). Sabe- 

(12) ". C6mo no lo voy a saber. Mano Juan era el hombre má.s ri. o 
.co y ',mas parrandero del ptjeblo.. Y- unbuen dia-',se- fuey -.no se 
volvi6 a saber de ér. Dejo una buena haciénda que se enmontó.  
y,'se ,perdi& Dejó., la .casa.«hasta -que se le _cayó el.. techo y las 
paredes,. Eso es lo que la gente sabe. Pero lo que no 'saben es 
ue«Mano Juan se fue porque saco.,e1 entierro de 'La Bla.nquera" 
0.S., p. 720). 

13) "Yo lo he visto mucho,en mi tierra. Recostado en los por- , 
tales de un mercado, mirando con indiferencia las gentes,que 
PaSári, i hidrante dé su 'ilustre pasado y de las nobles raíces 
de--.su 	osofta.  pero llenó de orgullo - en su dignidad-htimaria:y 
di:spuesto a no '»rénunCiar a ,Su 'libertad a riirigtin'iSrecio ''Se--acer 
ca -a-.1o's que 'juegan,. se acerca a los que Se 'eMbriagari. A los 'que 
pareden- tontos, que son los- (tías. Y'«dé 'un modoresuelto y poético 
empieza a hilar ,su mentirá_ y a imaginar «swertgaño. 

Si le preguntan LO que sabe hacer, <lira. con un sesto 
y sabio que es "todero".. "Toero" qüe es como dice. Y•diCe Ver.. 
dad ,..no pórqüe sepa ,hacer de todo, sino porque 'sabe en todo - 
mento lo que hay que hacer para salirse con,la suya. Para comer 
sin 'trabajar y sin -perder la libertid".-  .0 "La florida littardia". 

Lik241112ás¿ 0.S. „. p. 1199) 
" Yo se- los ,he dicho.«Pero esos muchachos no respetan. Creen 

ue todo el mundo es igual., Yo-se los he dicho. ESte eset. Sórn._ 
rérdt.'"del circo. José Gabino trapecista. El doble ;.salto "niortál. 
os/ Gabirto el rey.  del alambre. Lo hubieran visto para que rés- 
etaran. Mister Perez se,paraba en la pista, con su pumpá. y su 
átigo. Y empezaba esa música, Y aquel alambre lisito y« largote" 
0..S. p. 608). 
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mos, la primera vez, que ha sido equilibrista; pero su concien 

cia , entremetida siempre como voz anónima para hacerlo quedar 

mal l  pone las cosas en justo sitio (15). José Gabino, además, ha 
é 

inventado sul propio jefe: el General Portañuela, a cuyo lado 

corrió las aventuras que nadie conoce, porque son sus mejores 

invenciones; a quien acompañó en valerosos lances; valerosos, 

pero entonces María Chucena, quien nada le cree, lo hace volé 

ver de nuevo a la realidad (16), 

La fuga usada antes por Uslar para solucionar finales 

de trama, en José Gabino, queda reemplazada por la evasián ima. 

ginaria Para producir un ciclo de aventuras, opulento en fanta. 

sfa. En el fondo José Gabino denuncia ser el cínico "ladrón 

de camino", como le gritan los muchachos, que siempre termina 

saliéndose con la suya , menos con Maria Chucena, india hospita- 

laria pero desconfiada, porque sabe que el ..pícaro  tiene  aficio. 

nes muy firmes por las gallinas del cercado a  ajeno. En cambio, 

logra robar alos arrieros la botella de aguardiente, antes de 

egar 	pueblo, porque su charla fascinerosa los ha logrado 

nvolver hasta hacerlos bajar la ,  guardia. 

• 1.:111" 

e 

a 

PI; 

111 

•, 

..11411 111 Mi MI MIL Ce Ye. 110 40 . E ~ Oni 'flOt 10 

"- Mentira , Jose Gabino. Mentira. No digas tanta mentira ,:40   
ose Gabinoe Tu  no fuiste sino PaYaso* Y dos noches. Cuando se 

enferm6 del.payaso al llegare alpueblo con un dolor de barriga, 
Si 	ubieras sido equilibrista. 

	(0. S. p. 608) 

eSta 	 ghtidena 	so ,,nO P.  
. 	meso 	muero 	hambre diez ;veces.. de s.- -Esa. ;regaló Me. la ,rea nada: mes 
nos' u él' General P6rtáñüelO., Sf. :Señor , .deáp'ués. de. la' pelea del. 

ori  
'Ent.ornaba. 1.0s ..ojos. como:,reconcentrando..,enei,:retuerdO.,  

• • 	. 

.Ese da se peleo,.'muy,:duro..-  Yo :.,:mandaba:Una',..,.güer:rillá 9 
ra 'Vi Sto; a . éste servidor .ent0.'ndole. al ,plorrtó. Yo '.no digo nada, 

	

étb'.• el '-mismo General Portañuela cuando .me dio la 'áOrt.ij a 	di
.  

toda ',1a; gente 	Yo' he'. visto hombresuapos, Perb,::10' que' es 
J'osé Gabino hay que-  quitarle el' sombrero ((04.S.' 

ri 
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En "La mosca azul", José Gabino, además es toero .(17 

mas sus aventuras quedaron frustradas o a medias; el personaje 

se disuelve para reaparecer en otro cuento con mayor riqueza 

de estructura "El gallo" está más lleno de anécdotas* La cons 

ciencia de José Gabino, que se habla hecho presente una sola 

vez en "La mosca azule'', ahora se torna persistente como técnica 

de contrapunto entre la fantasia exterior del personaje, expre. 

sada en el diálogo contador de, proezas corno gallero del General 

Portailuelo, y la realidad interna monologo interior. de un otro 

Jj 

t 

1 

t. 

yo que le avisa cuando va a ser descubierto. 

Estas segundas partes siº resultaron mejores que las 

primeras de'"La mosca azul" donde el personaje ha.bia sido des. 

crito físicamente (18), pero apenas esbozado en su carácter que 

ahora, además .de cínico, , resulta el de un hombre lleno 'de corople 

os de minusvalia La frustra.ción del picar°, en algunos zarpazos, 

esta resuelta.positivamente , 'en la ,i..trtaginaci6n' territorio libre 

ande' 	personaje realiza lo que la realidad, coarta; 	iv 

oledad donde el pícaro se muestra como 	sin fingimientos, 

aunque en perenne conflicto con su consciencia. Por ejemplo 

;osando va llegando a- la gallera, é sta lo advierte 'a tiempo de 
........ ~~~~~ ........... 

"Marta Chucena no le cref.a nada 
Yo no sabia-;que tambiln -hábras',sido militar. YO sabia 'que 

ablás-  sido policía en 'el 'pueblos Y tambien te C011.0C1. cuando 
andabas con' una petaca de rnercancra., vendiendo por'las . casas. 

,Es' que yo soy toero, Maria. Chucena. De todo he- hecho 
ün 	uito. (-0 S. p. 610).. 

1. 	"Recostado al tronco dormia,.Jose Gabino. Era, un l o de tra. 
po r'désgá.'rrados. Debajo del; sombrero hecho. hilachas,  
le asOmaba la cáa.'batbuda y la nariz' rojas'. (0.S.; 	'607). 
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que lo pueden descubrir (19) y que, por tanto, no debe ir a la 

gar el gallo robado; pero puede más la tentación de seguir ca 

mino con los galleros, a quienes habla tropezado momentos des. 

pués de consumado el robo, por la necesidad de que lo escuchen 

contando sus portentosas hazañas en los tiempos del General Por 

tailuelo, y para disculparse de sus trazas aventureras. El mismo 

está convencido de.la verdad de su mentira; por eso la cuenta. 

Se plantea entonces una lucha intima entre el plano externo na 

rrado en tono fantástico y la consciencia que lo frena ordenáa, 

dole cumplir su primer propósito irse .:a  la orilla del riro y 

comerse el gallo en caldo, mientras vuelve a sonreir interior 

mente, luego de haber sido identificado y puesto en evidencia 

en la gallera. 

Alternando con el  tono humorístico que va -implícito 

n los cuentos picarescos, se presenta el tono grave, pero siem 

re redpaldado por un contexto de esencias populares. 

En. cuentos de sus libros anteriores, lisiar Pietri h 

ia‘ fundado-el asunto en materiales provenientes de la poesLa 

olklárica la cual. aparece ligada íntimamente 	desarrollo 

estructura, y no como simple interpolaci6n regionalista. 

0111 ii2h 	ot1 die di, AM 	eig 	Lob 411 	 RO as ro mar un se era me me - 

(19) " w' No ,se vaya todavt.a. Acérquese 
sea, nada más que a ver... 

Vete José Gabino; ¿qué haces tii,aqui? ¿Con quién vas j  
gar un ;gallo si todo el mundo te conoce? En lo que te to'vean 
tren _;a saber que te lo robaste. Ahorita sale por ahí un muchacho 

ega el grito José Cabina, /adróln de camino. 
- Entre con nosotros- inrsistra el-hombre, Se 	puede presea,, 

r una buena proporción y juega su gallo. Y se vuelve a acordar 
sus buenos tiempos. 

A eso es  que  le tengo. 	miedo yo no  ve. Yo 9 	 Me conozco. 
err, 	j a ugar y me entusiasmo y entonces ya no sé lo que hago. 

jor es que me vaya". (0.S. 	656). 

tst 

con nosotros. Aunque 'no 

1 fui 

1 

5, 

it 

II 
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"El hecho que hizo Pastor", nace de un romance popu- 

lar relativo a cierto crimen entre transportadores del oro gua 

yanés. Otro Pastor - que no es el personaje del romances  también 

peón de un correo del mineral perpetra un , crimen en el mismo 

lugar donde el poema narraba el asesinato de 

cado por la tonada que cantaba repetidamente 

dos hombres. tifus 

un arpista de la 

"pulpería" ,.a petición de cierto ebrio cotidiano, el segundo 

Pastor repite los hechos para terminar, luego de una fuga eff 

mera por la selva, en manos de las autoridades. El romance frag 

mentado apuntala el desarrollo de la trama; la anticipación es- 

tá dada directamente. en el diálogo entre misia' Carmen, esposa, 

de Antonio Gaseo uno de los muertos- y su  sirvienta. 

Los cuentos restantes, excepto uno y, la, novela corta 

que clausura el libro abordan temas pueblerinos como los que, 

había tratado en Red. A veces, tocan la historia reciente del 
0 

al s en sus tragedias, -como ocurre e 	"El baile de tambor" 

Lá. .Viejiaestampa da.  -,141 reclutas. 	de ....las:: 	 ;que •eran 

castigados lo:s.. sOldaditoS 	loá cUarteleá,,,t40 Juan Vicente Gómez 

suministran e,  ..asuntó. Pero_H.ilario es un personaje negro que. 

atraido por la rridsica febril de los tambores barloventerios, 

resa a su pueblo onde habla sido reclutado. para que 

en ayel Comisario 	To Gaspar.- luego de haber bailado con Sol 

edad,compás de . las percusiones alucinantes 
	

entonces,  

0  ea o Y Yacente sobre los ladrillos del calabozo ve desfilar 

os planos temPorales e las secuencias anteriores, con.  una ver 

Indsida ue o transporta de los días de fuga por el monte, 

como desertor, a la vida cuartelaria remota, de la que había 

uido y , por asociaci6n de, ideas, presentir el futuro desenla. 
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ce que no se muestra sino en plano imaginario de pensamiento; 

cuando le atraviesen los fusiles por entre las piernas y el 

cabo Cirgüelo ordene que toquen "La pava" . marcha militar 

histórica que era entonada para que no se escuchasen los gra.= 

tos de los castigados . para proceder a fustigarlo; es decir, 
li 
	

pela". 

El ritmo de los tambores está sugerido eficazmente 

p r la prosa ritmica, que ya no tiene la tonalidad romancera 

de "La negramenta", el cuento negroide de Red sino la legi- 

tima musicalidad dramática de los merengues barloventefios(20). 

En "Miralejos , cuento final de su primer libro, U. 
• 

lar Pietri habia tratado ya el tema de una epidemiade fiebre, 
e

. 

para provocar la muerte de Gabriel, uno de los hermanos. En 

igual forma desaparece el arriero del cuento titulado "El día 

slptimo". "La cara de la muerte" reincide en 	utilizaci6n 

de un tema similar las epidemias de cólera que asolaron pue. 

Los enteros.  Pero a técnica narrativa de esta vez logra efe;  

tos constantes en otros relatos 	ramatismo profundo, con 

uso de diálogos colectivos para crear un clima  de conste¡ 

nacion general pero especialmente el vigor e star  en é1 confli: 

20)"(0,,) Todo va y viene en el tambor.  Las mujeres. Las, 
ces. Los noffibres de las cosas u nombre que LO liama y lo iaá 
ma. sin cesar 

dice. Hilario , repite. Hilario eltambor. Hilario 3 o 	9  
la sombra. Hilario, Hilarito, Hilarxon Larito, larion. Laritó, 
o 	ito, ítoo  Retumba el ritmo. Todo lo sacude. TumbaY r.,retuM 

umba  en la sombra. Zumban 
ambalea todo. Tan tan. TaMbalea Hilario,„ Tanta scobra. Tan 

ta noche. Tanto tambor 	tambor tantea en la sombra. Itilario 9 

Hilarión" 	 605). 

3' 

151 
1 

4.b 

la 

, 

2 
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to de la soledad, personificado en Don Manuel Fornero (21) 

cuyo carácter alegre y bohemio de hacendado rico que vive en 

un pueblo, se va transformando con el miedo a la muerte, has- 

ta obligarlo a refugiarse en la casa abandonada de su hacien- 

da y encontrar ahí, indefectible, el rostro inexorable que des 

figura, por la propia agonía , los rasgos fison6micos de Arcán- 

gel, el peán que lo acompaña hasta sobrevivirlo. Elproceso in 

tenor de la amargura en el temperamento del personaje, borra 

toda otra posibilidad de describir el ambiente como no sea el 

humano de la consternación general del pueblo producida por 

la epidemia. Arcángel es una especie de sombra que "aparece" 

cuando don Manuel lo llama; que esta siempre como acechando 

para presentarse al final y ser la propia imagen letal (22)e 

Este, el toque de realismo mágico. 

También con la técnica usual del diálogo colectivo, 

ero elevado a su punto de mayor tensión casi a personaje 

Usla.r F'ietri plantea el tema del fanatismo. religioso capaz ,•• 

córiáucir a ,un asesinato. La anécdota desencadena.nte muerta 

del hijo de Macacha.., que se atribuye ‘a que la madre a.brá pE - 

Mi -41 MM--M M ~ M 	—u. Me u. ert M 401. u. u. 020 

( 21) "Manuel Fornero 9 	 3 	 9 Don Manuel el flaco Manuel 	chivo 
Fornero que por cada uno de estos distintos nombres, segun 
la distinta relación, lo llamaban relacionados, peones o ami '  

se, había ido del pueblo para la hacienda de café". (0•So 
616). 

su lado estaba el peón. Le veta los Pies descalzos y 
eshilachado borde del lantalón. Nc podía levantar la ca 

ieza. Era como un mareo. Mas que levantar la cabeza era,como 
fuera cayendo de espaldas 

'veia ahora las manos oscuras y nudosas. La blusa del c 
or e la Piel. El flaco cuello. Las grandes quijadas. 

ero lo era la cara de Arcángel. El corazón le dio un vuelco 
-¿Quien ereg?. creyo musitar. 
No se le velan los ojos y la piel era azul como la de los 

usanos azules". (0.S.  P. 622). 
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netrado en un templo de protestantes- adquiere vigores progre 

sivos a medida que la mujer va caminando y contando reiterati 

vamente su desgracia, pero con agregados de frases que hilva- 

nan un mito terriÉico de castigos celestiales alrededor de los 

evangélicos. • La perspectiva narrativa -omnisciente© localiza.- 

da en Macacha, produce con las voces del vecindario • que van 

sumándose, un Itucalagnds2 presagiante, una sensacián de vér- 

tigo la carrera de los vecinos ya multitud. en camino hacia 
e:  

el templo diabólico, ante la presencia de la casa, se torna 

lento, cambia el ritmo acertadamente (23) y termina con la 

muerte de la niña -hija de los pastores protesta.ntes, sola en 

a casa- perpetrada por el enardecimiento de Ma ca. cha. quien 

suelta el cadáver de su hijo para lanzar las piedras (24). 

Igualmente con la muerte cebada en un niño termina 

1 encuentro 	donde la perspectiva inicial está centrada 

~~ ~ 
(23) "El tropel adelantaba cada, vez con más prisa,. 

;Hayque - pegarle Candela a esa• -casa como a potrero apéstado 
Todavi.a. lejos, hacia un lado del caMino, empezó a verse la 

asa donde ténfan 'su capilla loslitotestantes. 'Era'.una casa 
lanca, de zócalo azul y puertas verdes con techo gris de cinc. 

No se vela- a nadie ,  en los alrededores 
Al irse acercando hubo como un refrenamien.to. Avanzaban ca 

a vez: mas; lentamente-  ' La '..caáa se- destacaba nitida impresio- o 9 

antemente sola en medio del campo. Anchas y abultadaS nubes 
ises', haclan fondo -en el 'cieloí' , :Pareéia ..Como 	fuera a 1.10- . 

er 	Un viento humedo, cortaba los cuerpos". (O. S 	p.639) 

2.4) '!Macacha corre tras 'dé aniña. Lo que le ve ahora es la 
. 

• griterío
Entre 

1. 	 gope 	
Cetcá . • 

remos?  
el estruendo de los 

 
Casi al = al: canzar l-a .°a :descarga sobre` . .a cabeza la' , piedra Q 

'ienen detrás de Macacha a apedrean ya tendida en el suelo. 
`a q"ui et`a, 3 a tan qui ta como Macacha que mira fío, a , ausente 
gotada , 'Tan floja cono el sonido de. lo's pesados pedruscos `^.SO 
;re la carne :floja e inerte, blanca y :ºmanchada de sangre . 44 ~ 

9 
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en  un perro trashumante cuya carrera va describiendo a rit. 

mo acelerado los paisajes que atraviesa hasta topar con la ca 

sa de Nicasio 9  niño apenas descrito como en silueta de ternuT 

ra , en el diálogo pueril que sostiene, con el perro (25). Lo 

original es el modo como se soluciona el desenlaceporque el 

erro -.rabioso algo que tampoco se dice;nunca- lo .ha- « mordido, 
porque o 	. 	clavó el cuchillo que empuñó- en su salida de-. ca  

zador infantil en_la que va seguido por. el animal. La i.nten- 

sidad del cuento se mantiene siempre a, tina altura nueva, dl s. 

tinta, ..de .realismo insinuante -, 'mágito;' primero, por no saber. 

e 	objeto de aquella carrera desenfrenada 'del, perro; luego, 

por la imagen :final de Nicasio :cuyo:'cuerpo .es loCalizado por 

s .vecinos, debido a una ronda de:zatturoá,  zopilotes) que mg 

rodea .sobre él 

Personaje Infantil como tos que protagonizan - los dOs 

cuentos , anteriores, es DoMin.gliito en 	cachorro"o La fuer. 

za  está '.dada por  la riña de mucha0-los de pueblo s  un ambiente 

humano  'dolectiva que ha servido como telán 	opcló aY 1.os 

cuentos Jót se Gabino y al de  tiLa Blan9uera" para  elevarse 

ste Intimo a un primer plano narrativo 	pleito 

ngulto con 	hijo e don Pancho, el Pulpero erMite , p 	que e 

'rsonaje comience a fantasear añorando a su padre el mocho 

mingo, bandólero perdido en la montaña para que lo desagra 

",E125) 	niño hurgaba el suelo con un palo y hablaba 
. ... 

soy Nicasio Yo soy cazador. Buen cazador 
. o 	. 	o 	 . 

lo una piedra y la lanzo hacia el monte 
erro la siguió con la ca.bezao 

Eso no es riada A los lagartijos no los pel.o. Se asoman por • 

tre el mogote y les mando esa pedrada. Ya vas a ver". (0.S. 
O 

676) 

•, t L.  

t. 

.,1 

4 

4 
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vie por la intervención maledicente de don Pancho (26)y para 

anticipar de esa manera el final del saqueo al pueblo tiempo , 

narrativo futuro; un saqueo donde encuentra alpadre y se rna.r 

cha con sus hombres para retrotraer la técnica de fuga como del 

enlace de la acciono 

Dos episodios de ,tema amoroso se incluyen en el li- 

bra Uno, que podría considerarse en elgrupo de los cuentos 

icarescos "La noche del rabopelado"- por el ardid de José 

Rarn6n .ena.mora.dor de pueblo- para poseer a Rosita, la sirviera 

ta eseada por don Manuel, y cuyo ambiente nocturno tiene cien 

gracia; el otro, más potente, que pinta a un Sim6n el renco 

larga secuencia de planos temporales bien hilvanados en aL  

ternancia rabioso y vengativo -subjetivamente- por el secuel 

tro e su  hija  .maria. quien se roba Antero; y con un final 

de ternura contenida -por el peligro sorteado a tiempo del mP 

r 
	 odrarna. 	 á pie 'a que .: Simón penetre 

alg 	Mb la 	 Ima ea al 	aa al cm = en ea © ® la) O ae con al. .91:0 

"Si26 	e]. fuera ese Mocho Domitlgo. Su taita. Mandinga 
Con ese no se meterfan. Ese ,  si cargaba un machete de verdad  

tia rev6lver grande. Y de seguro también un fusil récortado $  
erciado a la espalda. 	 . 

Deb 	un pedazo de hombre completo. No un pobre mucha 
o 	aco como él. Con sus botas. Con Sus espuelas grandes. 

sas que suenan nucho al caminar. iTrin! 1Trin! íTrin! 
u 	en ca.ballo. No una mula como la de don Juáto. No un c 

vLejo corno el que ten.f.a. don Pancho el pulpero. Un caba- 
leo ompleto, con las orejas paradas, de esos que no andan 
anguilsos y que se espantan de su sombra". (0.50, p 686).  

• 
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en la iglesia, y. la figura del Niño Jesús( 
27) anticipe el sea 

timiento de amor paternal y de abuelo cuando encuentre a Ma- 

rta, abandonada y madre de un hijo. 

Las materias renovadoras que Uslar Pietri hace desfl 

lar corno asuntos de los cuentos que forman el libro se remon. 

tan no sólo a lo popular visto enperspectiva capaz de aprove, 

char sus valores mas auténticos, sino quepor vade búsqueda, 

tropieza con el drama de un personaje de la conquista arnerica 

que bien podrfa considerarse procedente de la Nueva Espa. 

na y en regreso a la Península (28); vale el desfile depla.. 

nos narrativos, pese a las deficiencias producidas por el de- 

interés que entrañan los temas, no vivenciales El personaje 

:arene de .nombre. Los diálogos se limitan a pocas lineas im- 

rescindibles para establecer la relación de personajes y de 

ti 

a 

Continuaba el movimiento de las gentes, de la sombra hp., 
puerta iluminada. Insensiblemente se fue acercando al 

rio V  se deslizó' por entre los grupos y llegó junto a una có 
mna de la nave.  

ntre multitud de cirios v de ramos se alzaba el pesebre de  
acimiento y en medio de el flotando entre el gentillo el Niño 9 

• • 	 . 	0 
, 	‘ 

i0So k ooe )* 
ubo un momento en que el grueso ronquido del furrucoe se 

orto bruscamente, y en medio del silencio que siguió, el cura 
e volvi..6 hacia los fieles erguido 9  con los brazos abiertos 
las manos en alto con la palma extendida, pronunciando pala 
as littirgicas. Algo hondo y poderoso hizo volver el rostro 

renco hacia el Niño Jesus. Era como si hubiera vuelto a 
ncontrar algo perdido y olvidado". (0.S. p. 711.) 

2 	que hace ::pensar en que .el desconocido personaje exen 
de nombre, procede de la Nueva bspaña es el uso de "mexica. 

:iámos" ,indigenas: "En el.centro estaba ia piedra de los sa.cri.. 
.cios cubLerta'de costras-  de sangre vieja y en el fondo sombro 

(0.S.„ p. 7.26) 
'El recinto era estrecho. A poco comenzó a distinguir un te 

,ejp---amarillp que flotaba en la. 	sombra y', luego, detrás> dél 
fléjo .el rostro sombrío y espantoso de un teul". (OeSs, p. 

if ; 

"El lenguaraz indio que le serv£a de intérprete 0. alabras que le dirigio el cacique principal. 
Ma.linche 9 nuestros adivinos nos han dicho que 
divina de los tenles" (0.S. 9 p0732) za 

ir 
tradujo las 

eres de la 



to excesiva, a un freno técnico que Privaba al lector 

anarquia del pensamiento no exteriorizado. 

en o e deslinde e planos  evocativos 

esorden n para que a` acción gane 

trucas que 
	narrativa moderna venia 
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espacio; las preguntas consabidas del posadero, que sube a la 

habitación del conquistador -ex-criador de puercos. moribun- 

do y afiebrado, para ver qul necesita, primero; para indagar 

el paquete de oro, producto de su aventura indiana. y de la 

venta de su caballo 'Motilla', otro personaje tácito en la re 

memoración del enfermo =y, finalmente, para robarle el oro Y$ 
con él, los sueños del hombre ya inmovilizado e inerme que 

refiere perder la fortuna Integra y no el mínimo de vida que 

e resta por la enfermedad. 

Técnicamente, el mejor cuento del libro es "El vena 

sincronla entre la muerte del venado de doce puntas 

lograda por Damign- 9  del que José del C,armen9 el curanderos, 

sabia dicho que era maligno y la muerte de Benita .1a mujer 

Ie amián a quien el personaje fundamental encuentra yacente 
0 

ando regresa PreciPitado por los montes g  de su caceria en la 

mato el venado, pero no se atrevió a tocarlo, por emor, 

rma una unida narrativa en varios planos, apta a recibir una . 

oVaCIáti en -.:e USO 
	

los mon6logos interiorese bos  usados 

ar en sus demds cuentos, síempre obedecían a una l6gi'. 

gus- 

bien, 

ampoco se decide a eliminar lá puntuación, en este 

se desata en torrente 

•• 
Fí i6: 

aplicando. 

ocalizada en  

de las 

lado de 

Damián, 

toda 
	fuerza 

erápe:Ctiva omnisciente del narrador, 

1. 
;.t 
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se interpolan las frases del monólogo interior (29). 

Para último dejó Uslar Pietri la inserción de una novela 
corta: "Maichak". Dividida en tres capftulos con vida propia 
de cuentos enlazados por la comunidad depersonaje. 

Tiene todos los caracteres nuevos del realismo má. 

ico, independizado ya para siempre del surrealismo. El asunto 

responde a la caracterización hecha por elpropio Uslar en re

ación a la fuente indígena de la conseja popular (30), por 

cuanto Maichak personaje- es la explicaci6n mítica •de• un 

en6meno geográfico a tiempo que la leyenda de la adquisici6n 

e aprendizajes laborales por el hombre. "Maichak" tiene toda 

a riqueza de una trama interna precisada por la ingenuidad 

personaje que provee a la narracián de su atmósfera poél. 

tea 
9.• 

me. au ose se es ro 	ref$ 	VA, 	ISIE LED IV CM 411, 	00 MY! 	'11:t 1/23 elle7 

29 j "¿Para dánde va? Si saliera ahora el venado de 	s-doce 
untas. El que trae degracia, José del Carmen. El año de la 
equ.ia habían matado un venado de doce puntas. Mejor es que 
o ó encuentren, dice José' del Carmen. Pero ¿para dónde va? 
está IeJos del rancho. ¿Qué le estará haciendo José del 

armen` a Benita? Está muy anferma. Benita con esa puntada en 
1 costado. Se ha Puesto vieja Benita. 

andan, mejor es que se vaya con su rochela para otra par- 
tonces estaba muchacha. Y hacia una morisqueta muy gra. 

osa con la boca. Y siempre tenia el mech6r1 de pelo sobre 
os 	os. Si 4sta no es rochela. De verdadita verdadita es la 
osa' . Si no me quieres, este hombre se va a malo rar. Me voy 

lograr Benita por culpa tuya. gultate el pe o .de los 
os que no te veo lá cara". 
se40004000•4•040• 4 • 0994  

eniráe a enfermar Benita. Una mujer tan sana. Nunca se 
nPabag Nunca se Ponia tristeº SiemPre estaba haciendo algo. 
taba pilando el malz y cantaba. Estaba barriendo y cantaba. 
taba Lwvando y cantaba Sino una vez 0 Mejor es que yo me va 
Dámi4un. Estás loca mujer. No estoy loca. Yo se que tu 

Mere s tener hijos como todos los hombres. Y yo no lps voy 

ner. Ya llevamos muchos anos juntos para saberlo. Yo soy 
rno una vaca horra, Damián No sirvo para nada. (... 	(O. 

p. p 662.663)c 

nota 12 de este captulo. 

fi 

. 4 
 

á 
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El personaje. Maichak es el hombre legen a " que en 

señ6 la perfección tácnica de las artesanías a los grupos in- 

dfgenas del Amazonas y„ además, el origen cosmogónico del Auyan 

tepuie Los recursos del mito permiten al autor jugar con la fan 

tasa, dejar que. Maichak hable con.el hombre del río, quien 

premia su simplicidad de carácter con la taparita mágica, cuya 
virtud es la de secar el cauce para obtener abudantepesca, pe- 
ro robada por el cuñado de Maichak es la causante de una inun. 
ation que .destruye el peqUeño poblado. indígena 	Camarata; 
'n` igual sentido Máichak, entiende la.. canción del cachicaMo.- y 

atxe- bata la maraquita capaz ..-de congregar a_..lo.s ,.váquiros 
stos dos .elémentOS'•máÉicós, :.casi de cuento 

►endas indígenas tienen : :esa -..diafanidad : in genua ' desatan •la.-  e • - 
.dia de los dos cuñados Y los consecuentes. flnales de los 
os P,rimeros` capitulas a El ' inunda mágico dé . '•14a. novela se acre 

ienta • cuando Maichak -puede aprender los ofidióá.-  para lOs que 
ataba pr • ;vaáa del propio PL`agenio ptOtector. 

ama acotos ; tatuar. corno.-i•eSp0.sai-i_a 

O 	 este _i luego de- cumplir con 

us mandat`o s. para me'recer segunda eSposa. 

descuartizada .por.  MaichakMachak en el capi calo IT pero ay044do: 

r: 	'animalitos. de la- 	 -1.en-guaje comprende ;  

•inalmentevictimado por:  
$  

susto, para originar el na- 
o 

 de un volcán .Auyantepui 	hacer temblar la tierra 

sus ro os temblores de miedo y engendrar un mitoo 

La esencia de lo popular fue hallada por Uslare- 

forma atinada, dentro del mundo narrativo de las tradi, 

erales no en los falsificados y a:fl rtificiosos argumentos sones 
 

;», 

f 4 1  

• 3,  
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d 
e la literatura criollista. La materia es de pueblo, pero 

técnica con que elabor6 sus contenidos, estuvo a la altura 
las ultimas expresiones de la innovación narrativa 
final era tambien dictada en una 

regionalismos 

asta donde fue posible; universal, Por lo tanto. Todavla que. 
esperar más de su condL-Jián como cuentista; 
velista que en los 

en la frescura que dio calidad a Lap lauaazeUxadass 
de reencontrar 
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FINAL 

Hasta ahora se habla reconocido en la Literatura 

panoamericana el valor de Arturo Uslar Pietri como novelista 

YD de modo muy exclusivo, como autor de .4.15.11ww.99.12Laddz. 

Cierto es que sus cuentos . al menos los dos prime. 

ros libros- lograron escasa difusión fuera del ámbito venez°. 

lano salvo algunos sueltos, incluidos en antologlas. En este 

caso, no siempre fueron los mejores o bien se eligió el mejor 

de su segundo volumen , para reproducirlo numerosamente: "La llu 
via". 

He procurado demostrar que este autor tiene valores 

significativos bastantes para considerarlo como un maestro de 

narración breve s  género donde se ha logrado cabalmente y ha 

aplicado procedimientos modernos, más que en la novela donde, 

excepción hecha de la ya citada, ha pugnado dramáticamente por 

expresarse, sin haber repetido su proesa de los 25 años de edad. 

Por razones de formacián cultural juvenil Arturo Us- 

ar Pietri estuvo ubicado en las corrientes literarias de van.. 

uardia; aplicó los métodos te6ricos del surrealismo, en partir 

cular al cuento, desde su primer libro, donde son ostensibles. 

ambien eligió motivos y temas de clara identidad con el xlnico 

movimiento) de vanguardia que lográ fijar en un  cuerpo de doctri. 

postulados renovadores del arte contemporáneo. 

Las  ideas surrealistas g  puestas a circular por Hispa- 

oamérica hacia la década del 20, se han estudiado 9 pero los 

studios han quedado reducidos a la poesfa la mayor de lás ve. 

c. con mengua de las mismas influencias en la narraci6n. 

uien indague las manifestaciones organicas de tal escuela 

n un panorama general del cuento y la novela producidos e 
12, 
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lateralmente durante los años en los que imperó la llamada li- 

teratura de protesta o de denuncia. 
, , 

Los momentos en que Arturo Uslar Pietri introduce  

potencialmente esas ideas, cristalizadas en obra de arte, son 

para Venezuela y para algunos paises hispanoamericanos, de post 

modernismo más o menos beligerante, de hondas polémicas acerca 

del realismo critico y de contagio social-politico en la lite- 

ratura. Este hecho da mayor relieve a su intento, si se consi- 

dera que la mayor parte del relato y =la novela venezolanos, por 

aquellos años, estaban impregnados de una voluntad combatiVa 

contra la dictadura de Juan Vicente Gómez. La obra de Uslar 

Pietri no responde a esas inquietudes extra-literarias. 

Estas consideraciones dan derecho a tenerlo como el 

rimer. 	renovador sistemático del cuento contemporáneo de su  

país, si se toma como punto de partida s  la incorrectamente 

lamada "Generaci6n de l928”, 

Cuando aparece su segundo libro de cuentos rtnro 

UsLar Pietri delimita los campos entre el surrealismo cuya 

incidencia vital pudo palpar directamente en Paris y el rea- 

lismo magico, tendencia que comenzaba a afirmarse en algunos 

escritores hispanoamericanos. 

1 realismo mágico t  entendido como tendencia que in- 

troduce modalidades fantásticas, imaginarias y esotéricas den. 

tro de un mundo objetivo como subjetivación y deformaci6n 

de la realidad por obra de factores del subáonsaente de 

superstición a fantasta populares - apareci4os animas, 

nimales que hablan,  y seres humanos que les,  entienden 

uajé 	procede originalmente de ciertas tendencias apunta., 

as en teoria por los surrealistas, corno, serian la btl'squeda,,  d 

v4.1;f:5. IT'.11;t1r.9 

17 

2 
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lo maravilloso, la vuelta a lo primitivo y mitico, el "azar 

objetivo", el elemento onfrico, la superstición popular; en 

fin, lo que proviene de la realidad misma, como una consecuen 

cia deformadora, imaginaria y fantástica0 

narrativos temporales, el monólogo interior, el mundo de los sua 

fías; y de esa manera erradica, el primero, los viejos mkodos 

del realismo malentendido al modo del siglo XIX que segura im- 

perando en la mayoda de los' narradores venezolanos de su tiente 

Con su tercer libro regresa a temas y motivos regio. 

nales cuando los cuentistas se orientaban hacia un cosmopoli. 

tismo que el propio autor habla sugerido en Barrabál.z=vla 

relatos, como un medio de liquidar los vicios heredados del 

costumbrismo y del criollismo; pero ese retorno a la propia 

realidad lo consigue sobre la base de una nueva dimensión.: 

a tradicill oral de los cuentos populares y folkl6ricos, cu- 

yos temas, técnicas y personajes incorpora para expresarlos 

y recrearlos con recursos expresivos cultos. De esa manera, 

por segunda vez, traza itinerarios remozadores, elude el lu- 

gar común y gana para si el mérito de volver a ser considerado 

renovador 

Corno consecuencia, Uslar parecía estar demostrando 

que se distaba mucho de haber dejado exhaustos los temas na. 

cionales, pero que el hecho de tratarlos no obligaba a incurrir 



los tipos humanos de cada país, existen conflictos y dramas ... 	. . 	., 

interiores validos para la creacj6n literaria Los cuales 
' 3 

se necesitaba 'descubrir para expresarlos con una metodología 
moderna - con un vocabulario universal, más trasdendente, me- 
nos- circunscrito al áiro aut-o esa, 	mi- entender, su 
mayor conquista. 
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NOTA: Tanto los datos biográficos como los bibliográfi- 
cos que lleven entre paréntesis las iniciales JLV, indican 
que han sido tomados del libro de José Luis Vivas La cuentis. tica deArturo Uslar Pietri, cuyas especificaciones editoria- 
les se consignan en la sección de estudios sobre Uslar, en es 
ta misma ficha. Cuando la abreviatura en paréntesis sea Cuest, 
se expresa que provienen los datos del cuestionario confiden- 
cial que le fuera remitido al autor estudiado, Los datos bi- 
bliográficos restantes han tenido como fuente principal de re. 
ferencias el Hanbook ofIllinJaul£211.21mdies, ublicado en 26 .volúmenes por la Universidad de Texas y el ndexI 	of  Latin  
American period...ic.........alsLiteraZ=, publicado por la Biblioteca 
Conmemorativa de Colón Unión Pan Americana, Washington. Se 
omiten otras fuentes de referencias venezolanas de tipo gene- 
ral: historias literarias o Bibliografías cuando no van re fe 
ridas directamente al texto 

DATOS BIOGRAFICOS. 

1906 	(mayo 16) 	Nace en Caracas , hijo del General Arturo 
Uslar y de doña Helena Pietri. 

Estudios primarios en Caracas "en una es- 
cuela de primeras letras, privada regen- 
tada por una vieja señorita y más tarde en 
los primeros grados del Colegio Francés", 
(Cuest). 

Estudia en la Escuela Pública Unitaria 
Cagua (Edo. Aragua). (Cuest) 

Concluye la Primaria en la E scue laa Federal 
Graduada "Felipe Guevara Rojas" de Maracay 
(Edo. Aragua) y cursa la mayor perte de la 
Secundaria en el Colegio Federal de Varones 
de la misma ciudad. (Cuest). 

Termina su bachillerato en Los Teques, en 
el Liceo San José, de los padres jesuitas 
(Cuest). 
Ingresa en la Faca de= Derecho de 
sidad Central de Venezuela, para 
la carrera en 1929. (Cuest) 

Despues de obtener el Doctorado en Ciencias e 

Políticas, en Caracas l  viaja a Paril s* El 
mismo año ingresa al Cuerpo Diplomático de 
Venezuela en la capital francesa (JIM). 
Hace vida de tertulia intelectual. Amista 
des con Georges Pille(nent, Miguel Angel 
Asturias, Alejo Carpentier, Rafael Alberti, 
Máximo Bontempelli, Curzio Malaparte, Adol. 
phe de Falgairolles. Max Daireux, Jean Ca... 
ssou Robert Desnos, los venezolanos Cesar 
Zumeta, Alberto Zérega Fombona y Caraccio. 
lo Parra Pérez, 



III 

Viaja. por Inglaterra. 

Recorre Italia. 

Visita España y entabla contacto intelectu- 
al con Ramon del Valle Inclán, -Ramón =Gómez 
de la Serna, Rafael Alberti, Antonio Espi- 
na, José Diaz Fernández y .el colombiano, Jor 
ge Zalamea. Ese mismo año viaja por Egipto 
acompañado de Miguel Angel Asturias. (Cuest). 

Conoce  Marruecos. 

Desde 1930 y por todos estos años, va un 
mes a Ginebra como Delegado de Venezuela 
ante la Sociedad de las Naciones (Cuest). 

1929 

1930 

1931 

193, 2 

1934 	febrero) 	Regresa a Caracas. 

1936 

1937 

1938 

1939 

1942 

Electtla un recorrido por el Alto Orinoco. 
(JLV) 

Hasta 1941 será Profesor de Economia 
1t ca 'en la Escuela de Derecho,de la Uni 

versi.dad Central de 'Venezuela. Al mismo 
,,tiempo trabaja como Director de Informacián 
y Publicidad del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. (Cuest., y JLV). 

Es uno de los fundadores de la, Facultad de 
Economfa en la Universida.d..de+Caracas. Es 
nombrado Director de Politica Económica. del 
Ministerio deRelaciones 	i Exterores. -Al 
fundarse la Facultad de Filosof£ary. Letras 
de la Universidad, será el primer catedrá. 
tico de Literatura Venezolana, hasta 1950 
Es nombrado Director del-Instituto de In- 
migra.ción y Colonización. (JLV) 

Contrae matrimonio con Isabel Braun. Es 
designado Ministro de Educacion en el Ga 
binete del General Isalas Medina Angarita 
Luego ,  pasa a ocupar la Secretarias de la  
Presidencia de la República. (JLV'). 

ace su primer hijo: Arturo. 

Pasa a ocupar el Ministerio :de Hacienda y 
luego vuelve a ser llamado para .,que cont 
ntle en la Secretaria de la Presidencia. 

Hasta 1945. es:  ministro ,-de 11. -1a0tOrié.S .:., 
ten ore s 
Nace su segundo hijo: Federico. 

1.940 

1941 

1944 



IV 

1945 

1946 

1947 

El régimen constitucional del General Is..aias 
Medina es derrocado por un golpe civil-mili- 
tar. Vuelve a ocupar la cátedra de Economia 
Politica de la Universidad GILV). 

Sale desterrado a Estados Unidos. Desde Nueva 
York dirige una carta púa blica a Rómulo Betan- 
court, Presidente Provisional del nuevo régi- 
men. 

Luego de un breve descanso en el Ca.nadá, se in 
corpora con calidad de Profesor Invitado por la 
Universidad. de Columbia., a la docencia universi 
taria. Dicta. ca'tedra de Literaturas venezolana 
e Hispanoamericana. Escribe una, serie de a.rticu 
los políticos, económicos y de otros temas en 
Etiq..a.,c.i.o,nal de Caracas. 

Derrocado el • régimen constitucional de Rómulo .  
Gallegos, solicita visa para volver a Venezue- 
la. Le es negada, ba.j argumento de que la situa 
ción <era agitada. 

1950 (julio 17) Regresa definitivamente a Caracas. Ocupa 
nuevo la cátedra de Literatura Venezolana en 
la Universidad. Trabaja en la Publicidad ARS, 
empresa fundada por .0 amigo Carlos Eduardo 
Frías, junto al viejo compañero de Paris: Ala 
j o Carpentier. Dirige Í el Papel Literario de 
ElNácional Viaja por Europa acompañado de 
esposa y de su amigo Alfredo Boulton. 

Funda e l programa Valores Humanos en la 
levisión, .que le gana popularidad e`nor'me 0 

emia 
.- 	: . tecibe. de C enci :s Políticas y' s 	sSe 	. • .'con 

un....4i-SCüráo acerCa . . - delpetrble0- , que - levanta : re 
nacional.._. 

ra. 

como 	 - Narrietd. .. de -1áá-. .Acadeifi 41.4- ái-. 
Nacional de _,1`a: Historia ` y Venez©.lana. dp la Len uas . 

Edepend.ente por Caracas :ante . 	.  
hondas ; car_i si s que. culminan con . la .diva. sL9n del: ; . 
pa fide mayr retar o, en ;el Gobierno Ac.cion .p0101 

1 -crátiba. Lo lláMán...el.:1'1-iOrribtéCOrigreso!'..' 

Una' ser-ie de artículos publicados eJn'" N w4 

una po .¥cnica pública. 

1952 (?) 
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1963 Finaliza el periodo de Gobierno de Rómulo Betan 
court. Para las nuevas elecciones, un grupo de 
independientes lanzan su candidatura a la Presi 
dencia de la República. Recorre el país en canco 
paria electoral. Nuevamente resulta electo Sena. 
dor al Congreso. Los promotores de su candidata 
ra integran un partido político y entran a for- 
mar parte del Gobierno Constitucional del Dr. 
Raúl Leoni. 

1926 

1928 

II.- EIMUILII. T 
IMMIQUJELTIEP PAP. 

Primeras lecturas de adolescencia: "Los aurores 
más en mi temprana juventud lueron, naturalmen- 
te, el fabuloso Salgari, algo de Julio Verne, 
bastante de pumas, enormes cantidades de Sher.. 
lock Holmes y de Raffles". (XLV). 

1920 	 Comienza a redactar sus primeros escritos. 

1923 rr • .. aparecen en Bil1ik9n de Caracas, glAmuil, 
gl Ininual y EIEU12221d£12 algunas prosas 
1•1:icasu. (Cuest.) Rafae l. Pineda cita algunos 
trabajon de esta época: "Sapere", "Voces inoí- 
das";  "Las 	casonas". Vivas agrega "De la secueh 
cía antigua". 

1.925 	 Aparecen sus primeros cuentos en ulta y 11111km. 
Lecturas de juventud literaria: "Eugenio de Castro, 
Gómez Carrillo, Barbusse, Andreiey, Remy de Cour.- 
mont, Darío, Lugpnés, Herrera y Reissig, Horacio 
Quiroga Valle Inclán, Guillermo de Torre Lorca, 
la Baulatagaadárata , la Qa92P41111ilditá ,  
(Cuest.) "... y al final los rusos, especialmente 
Andreiev que con su 	 , tuvo una inm- 
fluenCia extraordinaria en os hombres de mi genl 
ración". (JLV). 

Publica sus primeros cuentos "de algún valor li- 
terario", que luego recoge en Barra11.2.2=1.n. 
459.1" (Cuesti) 

Con sus compañeros .Carlos Eduardo Frías, José Sa 
lazar Domínguez, Nelson Himiob, Rafael Rivero, 
Pedro Sotillo, Fernando Paz Castillo y Leopoldo 
Landaeta, funda el grupo y la revista V41yuld, 
de la cual solo apareció un numero y cuyo primer 
y dnico manifiesto-editorial fue redactado por él. 

En Pads escribe su novela 
Lecturas de esa época fueron Mauriac, Maurois, 
Breton Eluatd, Berl, Giono, Michaux y Celine" 
(Cuest:) 

1930 
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1931 Su novela Las ignzálccilóradas es seleccionada ~0~MIt 

en Madrid entre los mejores libros del mes, por 
un jurado ve integraban Azoran, Ramón Pérez de 
Ayala, Jose Maria Salaverria, Enrique Diez Cane 
do, Pedro Sáinz Rodriguez y, Ricardo Baeza. 

	

1932 	 En el Mediterráneo, a bordo del"Champolion" 
concluye el original de 1.1.1521212nu_daLzeil=0 

	

1933 	 Algunos cuentos de su primer libro son traducidos 
al franc&s, alemán, inglés, ruso, portugués, pola 
co italiano y checo. 

	

1935 	 En Caracas , por su cuento "La lluvia" recibe el 
primer premio de un concurso promovido por la re- 
vista Elite 	(JLV). 

Con Pedro Sotillo, Juliánull. 	Padrón, Bruno Pla (seudo  
de Alfredo Boulton), funda la revista gl.inganion 
miáluoto En ella public6 dos ensayos: 'Pies horada 
dos' e "Interludio a la novela' el primero, inclul 
do en su-libro Lal.nulta. (Cueste) 

	

1947 	 En Nueva York concluye los originales de su segun 
da novela: ELc_aglylodeELloucl20 , 

	

1948 	 rrermina de  escribir L£11"2411h.92111pálÁL.Mall=211., 
producto del trabajo de catedra realizado en Colum 
bia. Finaliza ademas, los cuentos que integraran 
Ileintah2MbrIl.M.1111..22a11229 

En Caracas le es otorgado el  .prernio "Aristides 
.3as de novela, por El .9.2,mi 	'cJZ.Z.1.19.WS.1.6  o 

Concluye la redacCi6n de La.....91WiláLJendái2• 
Al' regreso de Europa  esCribe  doS libros 	viajes: 
El 2152fiL) „pm...Puma y Urx turi ta ' en e Cercano Or en 
te. 

BIBLI GRA.E,A. 

1 OBRAINARRATIVA_ forresffloas~~~~~~~~~~ 

Barraba. 	otras relato's 	aracas, Litem y Tipa . Vargas, 1928. 

Red. pue121222. Caracas, Edit. Elite, 1936. 

B..Treinta ho b ;e 	 uenos Aires, Edit. Losada, 19499 

err..2„..,122.512,...252P=.(Antologia). Caracas-Madriod Edit 
Col. Autores Venezolanos). 195 	rologo de 
José Fabbiani Ruiz). 

1950 
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Nota: En galas Selectas. Caracas, Ediciones Edime, 19561  incluye 
los tres volúmenes de cuentos en su totalidad. Barrabál.m 
2,PZ92....Widtell, Pop. 403-486; Red Cuentos, p.p 489-595; 
Trainn_hszt212wwwsombral, p.p. 599.760, 

CUENTOS INCLUIDOS EN ANTOLOGIAS, 
a) YznuaLamaz‘ 
En: hntólósia del c ento moderno ve ezolano. Cara. 
case Ediciones del Ministerio de Educacion (Col. 
Si blioteca Venezolana de Cultura 2 vol s) '19400 
Torno II, p.p. 9-27. 

"La lluvia" 

"El baile de 
tambor". En: Veinte Cuentos. Caracas 

El Nacional, 1953 

En: Aula() fa del cuento vene olano. Caracas, Edi 
ciones del Ministerio de Educacion (Biblioteca 
Popular Venezolana # 54) 1955; p.p. 211 219. 

En: Lou malual 	cuentos. venezolanos. Caracas, 
Festival del Libro Popular Venezolano, s.a., 
p.p. 124.135 

En Diez, cuentos venezolanos. Bogotá, Edit. 
ma (Cuadernos Venezolanos 	(Publicaciones 
Embajada de Venezuela) 1951. 

"La lluvia" 

"El gallo" 

Ediciones del diario 

b) Erran  

(La lluvia). En o Fiesta in'n vember. (Stories 'from 
Latin American, with 'an introduction by, Katherine 
Anne Porter). Boltow Hougton Mifflin, - 1942. 

Cuen12112112aroamericanos 
de Concha Melendez 

212..walluLlawl,  (comp. Harriet de Onfs)o An Anth2 
logy of Latin American. Folklore 'and Literature. 
New York , A,Knoff,1948 

Antología de 
Edit. Aguilar 

Cuento unerican 
W.W. Norton, 19 

o  
- Cuentos, de la America 
-Green and Cy 1952. 

En: butplagll del 
Zig-Zag, 1958 o Ricardo Latcham 

En: n.....sant19áis anoamericano. Antología crítico. 
histórica. Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica (Col. 
Popular # 51,  2 vois) , 1964; vol. II, p.p. 202-218 0 
(Comp. Seymour Menton) 
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Cuentw.flublicados erg reyj,stas , 
México, 1947. (Col. Lunes # 
fletas de Galo Galesio). 

En: QW11112IILIUMILLSMUM,  méxicoy ago, 1949, año VIII, vol. 46, # 4 p.p. 275-284 

En: Revista Nacional degmlp=. Ca-, 
ratas, jul-ago, 1949 # 75; p.p. 25-33. 

En:• 1921114192Wiálate« Madrid, june 
1963; 2a. epoca, año I, # 3; ( este es 
el último cuento publicado por Uslar 
Pietri. No figura en ninguno de sus 11 
bros). 

"La misa del gallo". 
aras_12. 

30). 

"La mosca azul" 

"La cara de la muerte" 

"Sime6n Calamaris" 

Lag lanzas colorada.s. 

o Nvel a. 

Madrid, Edite  Zeus 1931. (la. e 

Santiago de Chile, Edite Zig-Zag 
(Biblioteca Zig.Zag, # 56), 1932. 
(Introducción de Mariano Picón Salas). 

Berlfn, Bucherkreis, 1932 
(Trad. G. H. NeuendorfY. 

Pads, 
(Trad. 
Paris,  

Nouvelle Revue Francaise, 
Jean Cassou). 
Galimmard, 1953 (JLV). 

(Edited with introduction 
and vocabulary, by Donald 
Walsh) New York Norton  

exorcices 
De venish 
1944. 

Caracas Ediciones del Ministerio de .  
Educacion (Biblioteca Popular Venez° 
lana # 15) $ '1946 

En: 
PePu 

Buenos Aires Edito osada, 198 

(Transl. from the spanish from Harriet 
de Ort£s. With an introduction, of Fedé. 
rico de Onté). 1st american ect. New 
York, A. Kopf, 1963. 

Caracas'. Primer Festival del 
Popular Venezolano ( la serie 



Zagup_ma de la histoxia 
,monetaria v e oda 

Apuntes  sobre los ¥arin 
e' a es aspectosenezo- 
lanos del Programa de. Es- 
tedios de Economía poirEs 
ca 	Fac. de Derecho  
de la Urliversidad Central  
dé Venezuela. 

w w ~ ~~~~~ ~~~~~ en» 

gtynario de Egongmfta  
aqzolayka para alivio de  
Esttkdiatites,  

e a ec s ta i  
grapláu. 

hombreskgtusy... 	de Ve- 
pezuela 

ca 	d El Dorado 

IX 

Buenos Aires Edit o Losada, 
y 1.9540 

1947 

E„ 1 laberinto de fortuna. 
Un retrato en 1,9. Geografía.•  

En: Obras Selectas. Caracas 
1956; p.p. 175399. 

uenos Aires Edit. Losada, 

Edime 

1962. 

~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ mem 

~~~~WW,wWhw 

OBRA ENSAYISTICA. 

Caracas, Edit o Elite, 1937. 

Caracas, 1941. 

Caracas, Ediciones SVMA, # 11 9 1945. 

Ent obra] Sele9ta.s, p.p. 763-784. 

Cára.cas', Centro de-Estudiantes de De. 
Techo 	( 2a0. ed am liada en 
dolaboraci6n. "Casca"s Fünda'clon Me - 
doza, 1958). ». 

Caracas Empresa E 

Caracas, Edime 

Santiagó de Chile l Edito 
(COl. América Nuestra) 9 1946( JLV) 
y 1956. (Pr6logo de M. Picón Salas» 

Caracas Ediciones del Ministerio, de 
Educacion (Biblioteca Popular Venez. 'r :  
lana # 43) 9 1951. 

n:ras Selectas pop. 1 49.13'  

Caracas, Ediciones Mesa Redonda,1951  

Buenos Ai.res, Eidit. Losada 

WWWW ~ W ~~ WWw~~~,~~~~ 

as ntibese 

AND ~ 1001 	 ~ 

122..aliz,...1.otra Venezuela  

México, Fondo de Cultura Económica 
(Col. Tierra Firme # 42) 1948 
En Obras Séléctas p.p. 945 '1072» 

(Edición empliada) 

1 

1958 



De Ilna  a  otra .Venezuela, 

Anuntu2212.Iltratos. 

............ ~~~~~~~~ 

Arf Ati1121.1º12111 

X 

En: Obras Selectas, p.p. 1341-1463 

Caracas Asociación de Escritores Vene- 
zolanos (Cuadernos Literarios YA 7.1).,1952. .  

En: Obtág..92.12.9.tu, p.p. 1073-1148. 

Caracas, Fundación Eugenio Mendoza, 
(Col. Bio graflas Escolares 	9), 1953. 

Tierra venezolana  (Textos de.....; fotograffas de Alfredo 
Boulton). Caracas, Edime 1953. 

Breve historia de la  
'ove a hi Dalipamericana. 	Caracas Edime , 7954. 

El otoño en Euro a. 

~~ ... .~~~~ ~11.  ...... ~~~ 

Caracas, Ediciones Mesa Redonda, 

En: Obras Selectas,  p.p. 847-902. 
La ciudad de nadie. 
Un turista en e Cercano 
Oriente. El otoño en Europa. Bs. Aires, Losada, 960. 

Caracas, Edime ElAarrón, 

Vepezliela. Un Dais en  
trAMII=Ildhe 

Materiales para la cons- 
truccicIT de Venezuela. 

pansiumpiclekou. 

Caracas Tip. 

Caracas, Ediciones 

Caracas; Imprenta 

Caracas-Madrid, Ed. Guadarramas 2  1961. 
(Sobretiro del Estudio Prelitninar a la 
obraTetio d a'oa 	a 
dora, Publicado Por la Academia Nacio- 
nal de la Historia de Venezuela. (Col. 
del Sesquicentenario de la Independen- 
cía). 

Caracas 
1962. 

Caracas-Madrid Ediciones Edirne, la e d 

1953; 2a ede 19560 Contiene los siguien 
tes libros de ensayos Las yiAiones . del  
cantin9. La ciudad de nadie.  E1.919bajma 
Evrooa. Un, t41rista e e Cerca Orie t 
Letras .Apuntes #, 
vara 'retratas. Las =ripbes,. Da„una_a, otra 
Venezytela, El Detrólpo_gn Vqng&uela. 



En: Rey. Nacian,QL.„.. de Qui.d›.. atabas, 
20.28 1939.ene,1940;' # 14.15; p 

XI 

"Cantatal 
3 TEATRO, 

En: El Nacional. Caracas, sept. 8, 1955. (JLV). 

Contiene: "El, dia de Antero Albán".-"La Tebaidal- 
"El dios invisible".. "La fuga de Miranda". Cara. 
cas, Edime, 19580 

 

Teatro 

   

gadb...u:LJulaa' tejedora q. 	Caracas, Tip. Varga 1960. 

DISCURSOS Y CONFERENCIAS. 

"Regionalismo e integra. 
ci6n nacional". (Conferencia dictada en el Sal6n 

Lectura de San Crist6bal„ con motivo 
de la inauguracián de su nuevo edifl. 
cio, en marzo de 1938). San Cristóbal, 
(Venezuela) Edit. `Vanguardia ,, 1938 (JLV) 9 

"Palabras en la inauguras ` 
ci6n de la Exposición de 
Arte Colonial". 

La libertad económica v la  
intervención dele o 	(Ciclo de conferencias organizado  ,por 

el Partido Democratico Venezolano, del 
5 al 22 de septiembre "de 1944). Caracas 9 
TiP• 'La Naciong 19450 (JLV)0 

• 5, 

• 
V • 

e ez ela. (Discurso de incorporaci6h a la Academia 
de Ciencias Politicasy Sociales). Cara 
casi.  Ediciones de la Academia de Ciencias 
Politicas y Sociales 9 1955. 

(Charlas, por televisión). Caracas, Edi- 
ciones Edime .1953 = (la serie) 1956 (2a 
serie), 1958 ( 3a. serie). 

WashammIJIIjaawnsauallán. 
a Academia Nacional de 

la Histor acede  Venez,'e 	'Caracas, 
1958. 

mp. del Ministerio de Educaciem 

etr6lého  

a o e 	a 

Caracas, Imp del Ministerio e' Educan 
ci6n, 1958. 

(rranscripcion,  en folleto de un programa se 
radiofortico) Caracas 1958 (?) 

Embajador'  Extraordinario y Ministro 
niPotenciarto en kilisi-Sn EsPécial de 

0 Republ,ica. de Venezuelaen la CereffiOnt 9 

lausulauLdá  inporporación  
a la A9ademia Venuolana  
1e a Lenes 

das résüorísabilidades en 
una dpmocracia. 

iscurso dei r. o • • 
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XII. 

de inauluracián de la estatua de F SI 
man Bolívar en la ciudad de Washinz 
ton, el' 27 de febrero de 1959". 
(Caracas, Bol a  de la Soc. Bolivaria. 
na de Venezuela, abril de 1959). 
Caracas Tip° Vargas, 1959. 

Le.congtruczi  6n de 	 (Conferencia leida en la Bolsa de 
Comercio de ' Caracas, el 31 de agosto 
de 1961). Caracas„ Empresa El Cojo, 1961. 

1.11,..imagi 	ombre e 
ej. arte contemporaneo. (Conferencia lefda en la 

F
:Fac ®  de A17.,  

quitectura y Urbanismo de la Univer. 
sidad Central de Venezuela). "Caracas, 
Fac. de Arquitectura y Urbanismo, (Col. 
Espacio y Forma # 10) 1962. 9 

5. 4  COMPILACIONES Y .ANTOLOGIAS 

Antolcaladel ento c 	 Caracas /  Ediciones del 
Ministerio. de Educacion (Bibliotepa 
Venezolana de Cultura.. Col. Antold. 
gias, 2 ‘rols) 1  1940. (Comps A. Lisiar 
Pietri y Julian Padr6n). 

Juan Vicente González Hist94.9..E.9.0431 de Venelvell. (Selección, 
prologo, notas y bibliografía de.. o 
Washington, Pan A.merican =Un1vn, 1950 
(JLV). 

Caracas, Edime, 19540 

dttár11-dáüa 
dacion Eugenio ; Mendoza, 1954. • - 

Sumariod§14unluausw• 	« 	 (Se1ecci6n y prólogo de 
Caracas $  Edime $  1959 

0  

HEMEROGRAFI 

historia monetaria venezolana". 
Caracas feb. 1937 ti  

"The spanish american novel declares 'its independence". En: Bookl, 
Abroad. Norma Oklahoma,,-,v91. 11 , 1/ 2 9 
19,32; „pop. 	152.. (Verlion e anota 
en: 'Letraséxico 9 dic.1937 

.a novelahispanoamericana". 
Chile, 1938, 'LI. 

Esquema de la literatura venezolana". 
ago,, 21 de 1938. 

l'Es.querna Hacienda 

firmaci6ri de ° 	 Santiago de 
3 10.V (J1 V) 

ver 	aracas 
JLV 

rl 

sr` 



inmigración". En: Cultura  Nacional. Caracas„ 

# 7, jul. 1941 9  p.p. 8-12; # 8-9, 
ago.sept, 1941, p.p. 9-17. 

venezolana". En: Bitácora Caracas mar. 1943; 
# 1 p.p. 15.20. 	Incluido en Letras 
1.11.2Mbre2 de. £0211-91d9 con el titulo 
'Tío Tigre y Juan Bobo". 

"La tentativa desesperada de James Joyce". En: C ad rno A r caso 
México, may-jun 194 año V, vol0 7 , 
# 3 9 p 	258.266. (Incluido en LII.nubes • 

desterrado" En: 9mader • A ericanos.México 

"Venezuela necesita 

"La conseja popular 

ario 7, # 5.6 ,jun.. 1941 p.p. 1.5; 

"Andrés Bello 
rnay.jun. 19 7 !  año VI, vol. 33, # , 
p.p. 153.165. (Incluido en Letras  
hort..3.1,Dra 	 ). 

• 
. • 
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„ 

"Un balance 

"Bollva.r". 

a revolución> de octubre". En: El Nacional', Caracas 9  
sepa. 4, 6, 19 y 26 de 194797JLV). 

En: pontun ~. Caracas mar, 1948, 
# 1 p. 2. 

En 	C aderno, AT3.212.rkg2.2021.; México 9  jul  
aga„ 19 8, # 4, p.p. 162.172. (Inclui- 
do entria....2.1.y.hosbraes de  slenmuld). 

La viña americana". 

4 

frontera española del reino de la,  muerte". En 
Bogota, jul-ago, 1948 
corporado a'Las n b 

En:F411.1.91.9.11.21.. Caracas ju1,  20 
0 1956 1,11¿.,115 Repertorio Americano, ene. 

lIncluido en Las nubes). 

a 
•Po 

"La fiesta en Aspen" 

e 

"Mundos viejos y nuevo mundo" En: 	 Caracas 
may jun 1949; # 74, p.p. 3.8. 

acia un gobierno eficiente". 	Re  ertor o Ám rica 	a o. lo 
de 1949 JLV 

a. enseñanza e la democracia" n: e ertor o A ericano„ ayo. 
1949 (JLVIncluido en aund.a 

DIxlkmaaual24) 
(Edición mimeografiada del Centro Ese 

tudiantil Peruano-Venezolano). (JLV).  
(Incluido en Apjatezsmastaretrató,) . 

o• criollo en la literatura" En ,  Puffic..,10n21......,?=.19.21191• Méxicog 
ene.feb. 1950 • 	9 vol XLIX # 19 ° p.9   
266.278. (Incluido en Lal,..m14,29£ 

11 alfarero`  
• e republicas" 
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XIV 

"La extrañeza americana" 	En: 13.1,24.Nac . 'Para- 
cas;' rnay-jun. 1950; # 80, .p.p ó 3-12' 
(Incluido en Lazzu121.1). 

"Las figuras de América: Juan Vicente: Gontález, el atormentado' 
En: Re ertor°  o Amer.1...cm2, XXI pop., 
134451 JLV 	Rev.. de A erica, 
Bogotá:, jún. 1950; p.p. 13 151. 
(Incluido en Letras hombres de 
Venezuela). 

"Emisario del demonio". (Lope de Aguirre). ( cap. de ELCa..mino 
de ElDorado). 'In: amar 
Washington„ jul. 1950, p.p. 20-23. 

"La vieja prensa." 	 En: Per od s o Caracas, aovo25 de- 
1950; pop. 	8. 

"Civilizaci6n y barbarie. Sarmiento". En: -N e a De o racia-. Nueva›:, 
York '9  XXX , # 1 JLV Incluido en Las 
irj 222.1) o 

1 La soledad de Van Gogh" En: ilanDebogyaaltia 195 X.XX, /fr 1; 
(JLV) 

"Los fundadores de la vida criolla" En: Nueva..jkm=dgl 1950, 
XXX, # 2 (JLV). 

florida picardía " 	Ert: auffiztás.12,-.Aniesiqa=, 1950 
VA 1; El NacNaciones3-VIII-1950; Alma 
Latina, ,Puerto Rico, # 891, pe 19 (JLV 
Incluido en Las nubes' ~ralaapalu1~71 

"Las sociedades secretas y la Independencia En. &aya., Det(tx29xulá, 
Nueva York 9  oct. 1950 p.p. 27-29. 

"Poblaci6n" En. Te as e onom= Caracas,, ene. 1951 
p.p. 25-44. Incluido en lag.„uns....e... 
yemvezueld) o 

"Venezuela la pobre" 	En: Te as económicos-.aracas 9 abr. 1951° 
p.p. 15-19. Incluido en P.e.un.1.2,..satrA, 
j,enlza ).. 

"Las imágenes del indio". En: N e a Dernocra.c a Nueva York, ene. 
1951,, 	61 3. 	Inc l., en La.p.22, luzta). 

"La hamaca de Bolivar En: Américas (OEA). Washington,,mayo 
1951 ; p.p. 5-8 (Incl. n Amatk.tgl  
res retratos 

   

"El trabajador y la historia colonial". En: Nueya. ,Daagcracia. 
Nueva' York, jul. 1951; sp 	72-75, 

Lo mestizo en el Inca Garcilaso 	no 	ornar As:lt,q. Puerto Rico, 
1948 	p o p. 5 	CILV) 
con e 	

Publicad 
t tulo: " 	rica Ga.rcila" 

iñL 



a., 

"Compenetración 

954. 

de Benozzo" "El desfile 

1955, 

Escuela Primaria". 	En: uenciar de 'la Educación. Bogo 
Fondo de los editores americanos, 

En: Nueva Deoc la. a 	Nueva York, 1955, 
XXXV, # 1, 	JLV

..
, en 	 

5.21. e el...X....-J--22-E-9=221t  

de hombre y tr iera" En: Ni Ptva D 
XXXV 9 

• -...1.011.2,...1.1.1,*?...,rh.4.0t...«,"«.17:1p~' 

xv 

Vega" en: Rey Nacihgnaultura, 
Caracas, ene.ago, 1952; # 90-93; p.p. 
9.14. En: Khana. La Paz (Bolivia), 
mar. 1955 9  p.p. 106.109. (Incluido 
en Las nubes 9  con titulo "El mestizo). 

"El don de la papa" 	En: Nueva De ocra.cta.. Nueva 
XXXII,# 1. JLV). 

"Venezuela ante el novelista" En Rev. Ihell. Caracas, 
ciño I, # 2; p.p. 16-23. 

"La noche y el día en Margarita" En luidisp` 	p1,14e  Caracas, abr. 15, 
1952; p.p. 32-36. 

"Por el Diablo Cojuelo". 	En o . 	Na.ciona 
de 1953. JLV 

Caracas, de enero 

York 1952; 

febr. 1952; 

"Marte en Caracas" 	En: El Na Tonal. aracas 
(JLV 

"425 años de Nueva York" En:; Re. y„ Nacional de Ct 
mar.abr. 1953; # 9 P•P. 

ene. 22 1953. 

ra.Caracas, 
17. 

abr. 1953; "Horas y rostros de Carabobo" En: El Farol. Caracas 
p.p. 17-19. 

"El indio en la literatura venezolana . , En: Bolet n 
Venez° ano 1953, 	2, P 
206. JLV 

en ta 
P 195- 

"Perlas, pesos y bot£vares". (Brevisima historia 
nezolana). En: Rey Si  
sept. 1953; año I 	fr  

de la ntoneda ve- 
1 Caracas 

59 p,.pF. 4.9. 

l'Un dfa en el desván". 	En: 122,..19.c192a1.19.c.1 ra.. Caracas, 
sep.pct..-1953.;,,- . #..100; p.p. 55..61. 
(Cap. inicial ,deArlátide0 	 

"Cuatro momentos del destino america.no". 
febr. 1954; p. 

En: Amérj......cas (OEA) 
1954; p.p. 30-31. 

E1 Faról..Caracas 
5.16. 

"Ke o'_Caracas" 

"Esta es Grecia" En N v. Democracia, Nueva York, 1955, 
XXXV, # 3 » JLV • Incl. en px....tu 
en el Cercano Oriente 
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"Por la ruta de Ulises" 	En: El Nacional. aracas febro 13 
1955. (JLV). 

a grande y dorada aventuraFde Sir Walter Raleigh" En: Ley. 
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