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0. El primer libro del escritor venezolano Arturo Uslar Pietri (n. 1906), Ba-
rraba's y otros relatos, se publica en el mes de septiembre de 1928. El anio pasado
(1978) se realizaron una serie de actividades conmemorativas para celebrar el cin-
cuentenario de la ilamada Generacion Venezolana del 28, que abrio una nueva
etapa en la vida pol'tica de la Venezuela post-gomecista. La Editorial Monte Avi-
la de Caracas contribuyo con el aniversario reeditando el libro de Uslar Pietri, en-
riquecido con trabajos prologales del autor y del cri'tico Domingo Miliani.1

0.1. En la historia de la Venezuela moderna el aflo de 1928 ha sido conside-
rado unanirnemente por los historiadores como un momento crucial en cuanto al
desarrollo, presencia e irrupcion concreta de nuevas fuerzas sociales en la vida
pol'tica y cultural del pafs.

La f6rrea dictadura de Juan Vicente Gomez habia legitimado su poder desde
1908 bajo el lema de '"paz, orden y trabajo", como consignas necesarias para la
"Rehabilitacion Nacional". Venezuela se convierte en el recinto por excelencia
del orden y del silencio: "una isla amurallada y rodeada de petroleo por todas
partes, sini oposicion, sin palpitaciones al porvenir."2

1. En el presente trabajo todas las referencias al relato de "Barrabas" se haran de la
reedicion que hizo la Editorial Monte Avila de Caracas, Col. Letra Viva, 1978.

2. Ram6n Dfaz Sainchez, en Transici6n, p. 288. Citado por Maria Lourdes Acedo de
Sucre y Carmen Nones Mendoza, en La generaci6n venezolana ae 1928 (Caracas: Talleres
de Edic. Ariel, 1967). Romulo Betancourt en su libro Venezuela: Politica y Petr6leo descri-
be asi el clima de la dictadura: "En la 6poca gomecista, los no incorporados a la prospera tri-
bu alzada con el poder, simple y lIanamente, se arruinaban (. . .) No existian partidos politi-
cos, ni sindicatos, ni opminon piublica visible. Esporadicos alardes de rebeldia estallaban, en
forma de montoneras de viejo estilo, que eran abatidas por los fusiles de repeticion que jun-
to con los d6lares y las libras esterlinas habian Ilegado de los Estados Unidos e Inglaterra. El
pueblo trabajador, indefenso, humillado, analfabeto, con su paludismo y su sifilis, era siervo
de la gleba de las haciendas gomeras, artesanos explotandose a si mismos, esclavo asalariado
en los camnpamentos mineros (. . .) Los hombres que por sU cultura e inteligencia debieron
descubrir y encauzar la soterrada marea colectiva de resistencia al despotismo, no podian ha-
cerlo porque estaban a su servicio ... .) Esa conjuncion de factores nacionales e mternacio-
nales en favor de la tirania, crearon en Venezuela un enrarecido ambiente de opresion y an-
gustias colectivas. Fue bajo este signo y dentro de este clima que actuo de Generaci6on del 28
(.. .)" Ibid.. pp. 83-84.
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Una serie de factores que inciden en las estancadas y obsoletas estructuras
econ6'micas, poli'ticas y sociales se van cristalizando organicamente hacia esos
afios, y asi, las manifestaciones estudiantiles ocurridas durante el mes de febrero
de 1928 (la ilamada Semana del Estudiante, festividad que se organizo para cele-
brar la fecna de la Batalla de La Victoria -1814-) representan la expresion de
ias trans-formas de un sistema en crisis.

La Primera Guerra Mundial -en el pilano imternacional- y la explotacion del
petroleo -como hecho capital dentrocfe la economia nacional- marcan la decli-
nacion de las oligarqui'as agratias en el dominio poi'tico. Nuevos sectores socia-
les (la pequeia burguesia, las capas mcdias y el emergente proletariado) estimula-
dos por ideas progresistas tanto de caraicter reformista como revolucionario coIn-
forman la nueva oposicion antigomecista.

Algunas de las manifestaciones -entre ellas tambien Las cukurales- levan la
impronta del cuestionanmiento de las viejas estructuras v valores, que asfixiaban las
nuevas necesidades en el rengl6n de la economia, la libre cxpresion y circula-
coin de ideas, la formacion de partidos poi'ticos, ei deseo de progreso, de moder-
nidad, de salvar el aislamiento.

En el plano cultural la nueva sensibilidad reacciona, en una primera instan-
cia, contra los epfgonos de un trasnochado modernismo. Pero tambien las nuevas
bu'squedas en el terreno estetico trataban, por otro lado, de dar respuestas que
superasen el canonizado regionalismo criollista, que conistitui'a dentro del abiga-
rrado panorama literario uno de los rostros de la renovacion postmodernista.

El surgimiento de las manifestaciones de la vanguardia arti'stica, uno de los
rostros de esa renovacion, obedece tambien a un similar impulso cri'tico, agresi-
vo, antirretorico y contestatario que las demas manifestaciones sociales. Dentro
de este atropellado clima de bfusqueda y renovacion los dos hechos mas conoci-
dos donde se ha concretado las nuevas respuestas inscritas en ese amplio y matiza-
do registro que va a constituir la produccion vanguardista hispanoamericana son:
la publicacion del primero y uinico numero de la revista de vanguardia valvula
(enero de 1928)3 y el libro de cuentos Barrabas y otros relatos (septiembre de
1928).

Asi, el nombre de Arturo Uslar Pietri a parece mas ligado al nuevo quehacer
literario, preocupado en romper con los molIdes esteticos establecidos, que a las
manifestaciones de caracter poli'tico. El mismo seniala al respecto:

La escena literaria del mundo estaba entonces llena de invitaciones a la
insurreccion y nuestro pais nos parecia estagnado, Ileno de esfinges que

3. Dice el mismo Arturo Uslar Pietri 'de la revista vilvula: "Viviamos en una epoca ca-
racterizada por una situaci6on politica represiva, en la cual las posibilidades de manifestarse
eran limitadas y riesgosas. La falta de aire y de espacio para moverse origino el nombre,
obvio, pues era eso: una espita por donde dar salida a aquella serie de inquietudes que todos
conipartiamos". Citado por Domingo Miliani, en "Prologo" al libro de Barrabas y otros rela-
tos, p. 12.
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buscaban Edipos. y necesitado en todos los aspectos de una verdadera
renovacion. Con una informacion demasiado rapida, fragmentaria y su-
perficial, comenzamos a hacer 'vanguardia' y a pedir cambios. Pero un
buen di'a advertimos que no bastaba con discutir y proclamar, sino que
habia que realizar una obra que reflejara, en su condici6n nueva, la pre-
sencia de una nueva conciencia no solo de la literatura, sino de la condi-
cion venezolana.

Fui uno de los que se expuso a esa esperanzada tarea. De ella nacio
Barraba's y otros relatos, el primero de mis libros, que aparecio a fines
del afno de 1928. Eran unos cuentos que no buscaban parecerse a los
cuentos que hasta entonces se veni'an escribiendo en Venezuela. El pri-
mero y mas obvio de sus propositos era el de reaccionar contra el cos-
tumbrismo pintoresco.4

En este agitado y heterogeneo panorama de acontecimientos politico-socia-
les (manifestaciones estudiantiles, persecuciones, encarcelamientos, el fallido
golpe militar en abril del 28, la huelga de los em pleados de tranvi'as, nuevas ma-
nifestaciones estudiantiles en octubre, la prision de las Colonias), economicos (la
presencia de una pujante clase media urbana en el desarrollo de una economi'a
nacional, las concesiones de la industria petrolera a companiias extranjeras) y cul-
turales (las nuevas formas esteticas de vanguardia que respondian a este ambiente
de cuestionamiento y anhelo de novedad) se inscribe "Barrabas", primer cuento
que integra y da nombre al libro de Uslar Pietri.

0.2. Considerando esto, el relato de "Barrabas" no debe entenderse y consi-
derarse en su relacion con el contexto historico, primero, como un reflejo meca-
nico entre el texto y los acontecimientos inmediatos, y segundo, como metaifo-
ra po'tica que es, como sintesis directa de lo ocurrido. "Barraba's" representa,
en su dialectica y mediatizada relacion con el afio 28, una de las tartas respues-
tas literarias. Tambien, desde el punto de vista de tocdas las iiistancias de la supe-
restructura ideol6gica, constituye una concepcion del mundo dentro del hetero-
geneo panorama de efervescencias ideologicas, que en ese momento historico se
gestaba como expresion de nuevas necesidades de otros sectores sociales.5

4. "Presentacion" a su Obras Selectas, Madrid-Caracas: Edics. Edime, 1967, p. XIII.

5. E. Balibar y P. Macheray en un valioso trabajo plantean el modo y tipo de relacion
entre la literatura, la realidad y la ideologia: "(...) la categori'a marxista del 'reflejo' es esen-
cialmente distinta de una imagen, la imagen empirista y sensualista de la reflexi6n en un 'es-
pejo'. El reflejo del materialismo dialectico es un 'reflejo sin espejo' l.. .) a literatura, como
'reflejo de una vida social determinada' hist6ricaniente (Mao) no es la reproducci6n 'realista'
de esta vida, ni incluso y sobre todo cuando se quiere y se proclama como tal, porque inclu-
so en este caso, no puede reducirse a la simplicidad de una imagen (. . .) La literatura no es
ficcion, imagen ficticia de lo real, porque no puede definirse simplemente como flguracion,
como apariencia de una realidad. La literatura es, considera.ndola de modo mas comilejo,
produccion de una cierta realidad, y en absoluto de una realidad aut6noma, original, sino de
una realidad material, y tambien produccion de un cierto efecto social. La literatura no es
pues ficcion, sino mas bien producci6n de ficciones. o mejor: produccion de efectos de
ficcion." En "Sobre la literatura como forma ideol6gica", en Para unia critica del fetichismo
literario, Espafia: Akal Editor, 1975, pp. 27-38.
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Ademns, Uslar Pietri, como uno de los te6ricos de la vanguardia estetica ve
nezolana, orientaba la nueva escritura en la busqueda de un maximo de sugeren
cia posible, como una manera de superar el realismo criollista. Sugerir "con eco-
nomia de elementos, una realidad de la que no se podia prescindir, pero a la que
tampoco se podia apegar para copiarla".6

Se subraya dentro del nuevo trabajo literario la ruptura con la explicita a e-
laci6n del texto a la realidad inmediata. Esta relacion de "reflejo" con la reali Jad
se hace pero en forma eli'pica.7

Se adquiere conciencia de la relativa autonomia del texto literario, y de que
su relacion con el contexto se da en su totalidad de estructura significativa, como
metifora epistemologica de la realidad. El texto literario en tanto que forma par-
te de la superestructura ideol6'gica -entiendase que no debe confundirse con la
ideologla- es el producto del reflejo en el cerebro del hombre de una vida social
dada.8

Veamos el modo cnomo opera y se articula en un proceso de sucesivas jerar-
quizaciones significativas la estructura de "BarrabWs" en su contexto historico.

1.0. El asunto o materia (Stoff) de este relato se remite como fuente al tex-
to biblico, el cual se articula con el texto moderno como correlato mrntico.

Barraba's pasa a la historia precisamente por ser el otro reo que figura junto
a Jesus, y que en la eleccion que hace el pueblo crucifican al inocente y dejan en

6. Domingo Miliani, loc, cit, p. 20.

7. A prop6sito de "Barrabas'", Uslar Pietri dice: "Se empezaba por Barraba's, que no
era un personaje costumbrista, sino Ia posibilidad de un conflicto humano valido y profun-
do: el hombre oscuro que participa decisivamente y sin darse cuenta, en el momento mas
importante de i'na gran religion universal que va a nacer.
Era como un inconsciente prop6sito de irse lo ma's lejos posible para alcanzar una mejor
perspectiva de lo propio, para sentir y expresar con mejor tino lo mas universal y valido de
lo propio."
En Obras Selectas, p. XIII.

8. Valentin N. Voloshinov en un revelador trabajo para el aho de 1930 sefiala: "Precisa-
mente la palabra presenta la materia mas reveladora de las fonnas ideologicas generales ba'si-
cas de la comunicacion semiotica ( ...)" (p. 24). "Las propiedades de la palabra en cuanto
signo ideol6gico hacen de la palabra el material mas adecuado para examinar todo el proble-
ma en sus tdrminos ba'sicos. Lo que importa de la palabra a este respecto no es tanto su pure-
za signica cuanto su ubicuidad social. La palabra esti involucrada practicamente en todos y
en cada uno de los actos o contactos entre la gente: en la colaboracion en el trabajo, en las
discusiones de ideas, en los contactos casuales de la vida cotidiana, en las relaciones poi'ti-
cas. Incontables hilos ideologicos atraviesan todas las areas del intercambio social y registran
su influencia en la palabra. Ella, por lo tanto, es el mndice mas sensible de los cambios socia-
les, y hasta de los cambios que no han logrado aun el status de una nueva cualidad ideolhgi-
ea, y no han generado aiin nuevas formas ideologicas plenamente maduras. La palabra tiene
la capacidad de registrar todas las delicadas frases transitorias y momentaneas del cambio
social. (p. 31). El signo ideol6gico y la filosoffa del lenguaje. Buenos Aires: Edics. Nueva
Visi6n, 19716.
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libertad al asesino. En el Evangelio la perspectiva se centra, como es natural, en
la figura de Jes(us, y Barrabas pasa a ser mero elemento circunstancial que subra-
ya el caracter absurdo de la justicia.

El texto de Uslar Pietri, al actualizar el correlato blblico, lo recrea dotando-
lo en su misnia re-escritura de un nuevo y diferente sentido pertinente al momen-
to historico en que se elabora. AU]i es donde radica la importancia del texto nue-
vo, pues lo que menos interesari es la anecdota sino el modo de contarla. La or-
ganizacion de los elementos tradicionales de la fibula sufren en su actualizacion
una rejerarquizacion, que imcide en el camnbio de significaci6n del relato moder-
no en relacion al mito. Lo que menos interesara es la fibula -aspecto ya cono-
cido-, y de aul1 que se pase de lo exclusivamente "narrativo" a desarroliar otros
aspectos como determinantes en La jerarquizacion de los elementos del texto,
convirdeindolos en portadores de lassignificacicn del mismo.

La nueva perspectiva historica revierte el correlato y centra el 4ngulo de in-
teres sobre la figura desconocida de Barraba's. Ahora Jesius, el otro reo, aparece
como una sombra, una de las tantas circunstancias que se aglorneran en torno a
Barrabas.

1.1. Todos los acontecimientos que conformnan las circunstancias que han
arrastrado injustamente a Barrabas a la carcel son vistas a traves de la misma fi-
gura. Por ello la materia narrativa y los sucesos estan subjetivados.

En una estructura basicamente dialogica Barrabas le cuenta a] carcelero .
luego a su mujer como fue a parar a la carcel. Se descubre que es inocente, pues
accidentalmente ni venia con el mo%In ni habia dado muerte al hijo de Jaliel. La
gente y los jueces lo condenan adjudicaindole tales atropellos sin que el se defien-
da o diga lo contrario.

Por la misma estructura y disposicion de la fEbula, en el relato no transcurre
nada, en el estricto sentido de acciones externas que ocurren en el tiempo de la
narracion. La importancia de la acci6n no descansa tanto en lo que ocurre (el
motl'n, el asesinato, la condena y despues su libertad), sino en un acontecer in-
teriorizado, en estados reflexivos: el modo como Barrabais se ve de pronto invo-
lucrado y arrastrado sin decidirlo en una serie de circunstancias y su relacion
consciente o no con ellas. De alli que su verdadero delito sea el haber callado, lo
que justifica su crucificcion ante el carcelero y ante si mismo. Como, por el otro
lado, el hablar o decir solamente la verdad tambien pueda ser motivo de condena
para Jesus.

El relato, en su disposicion, presenta aquellos momentos cruciales de la vida
de Barraba's donde se ve obligado a salir de su indiferencia, despreocupacion y
mutismo para reflexionar y tratar de comprender su situacion. Aunque centran-
dose el discurso en- la figura de Barraba's, la- estructura significativa del relato no
apunta a mostrar el proceso psicol6gico de un condenado a muerte. Desarrolla
e proceso someramente reflexivo de un hombre simple -que ha vivido sieinpre
ajeno a sus circunstancias- por cornprender las implicaciones de las acciones de
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los hombres en la determinacion de su situacion actual. Se acentiua que haga lo
que el hombre haga, quieralo o no, siempre estara' involucrado en su circunstan-
cia. Barrabas en su indiferencia, hable o calle, habnra sido condenado a todas for-
mas, porque los elementos que integran su alrededor operan sobre su destino.
Son los demfis, sus acciones o palabras, los que son determinantes. Por otros (los
del motln, la madre Jahel, el pueblo, los jueces, Jesus, el dia de Pascua) se ve
arrastrado hacia la vida y la muerte sin haber tomado partido por aquello que le
atanie. Adema's participa de un momento crucial de la historia de la humanidad
sin percatarse: el surginiento de una nueva religi6n que dividira la historiografia
occidental en un antes y un despues de Cristo. Su persona pasara a la historia por
ser casualmente el otro reo que aparece junto a La micxima figura del crisianis-
mo.

1.2. La figura de Barrabas esta escasamente desarrollada, perfilandose como
p lana y sin mayor profundidad psicologica, porque lo que interesa son solo aque-
os rasgos sociales del hombre que estan en estrecha vinculacion con su airede-

dor. Por eso ni se desarrollan las circunstancias, ni las figuras, sino que el relato
situ'a aquellos estratos en un eje de interseccion: hombre-circunstancias.

En el proceso lingiii'stico de caracterizacion, tanto de Barrabas como del
resto de las figuras (secundarias y circunstanciales), se da una comparacion de lo
humano con elementos de la naturaleza. Barraba's tiene "los ojos ingenuos de ani-
mal", las barbas "pobladas como una luvia", "la piel palida como el agua sobre
las piedras", y las acciones de los personajes son concebidas, desde la perspectiva
del hablante ba'sico del texto, como movimientos no deliberados, inconscientes,
enmarcados dentro de un "estar" enajenado. El hombre es visto -y especialmen-
te Barrabas- como un ser cuyo comportamiento obedece al esquema de esti'mu-
los y respuestas. Barraba's tambien se comprende dentro de esta concepcion: "me
tire por la ventana como una piedra", "dentro de mi, como un viento, se metio
este asombro", "cai entre aquella resaca de gente como un madero". Y el carce-
lero ejecuta "su vuelta inonotona", "con movimientos mecainicos"; Barrabas "se
acaricia la barba como un automata"; la gente "corre como cosas, no como hom-
bres".

Barrabas es "ingenuo", "alegre", "despreocupado" e "indiferente"; solo res-
ponde cuando le preguntan; corre cuando los dema's corren; se esconde como un
animal porque huele el peligro; logra sentir emociones elementales: miedo, listi-
ma, desconcierto, sorpresa, alegri'a. Estai concebido casi como un ser natural y su
existencia tiene mera justificacion biologica. Ademas, esto se subraya en el modo
como trata de comprender el proceso en que se ve abruptamente sumergido: no
se defiende, se deja llevar, su unica respuesta es el silencio y la sorpresa, y es tor-
pe para la abstraccion.

El formato dialogico, donde Barrabas se convierte en su pro pio narrador, so-
lo reproduce lo que le acaecio. Por lo tanto no es exacto consid erar estos parla-
mentos como estados reflexivos del personaje. En cierto modo al reproducirlo
para su interlocutor tel carcelero y su m ujer) se da una ruptura entre su anterior
condicion -casi biologica, indiferente, ca lada y despreocupada- y una fase que

52

Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar
Copia para uso académico y personal prohíbida su reproducción

6 de 17 
Friday, March 7, 2025



despun-ta para 61 incomprensible, pero que sf logra perturbar su indiferencia ena-
jenado.

En el texto, en cuanto a la seleccion lexica de los verbos, hay una marcada
insistencia en los verbos que indican comprension y conocimiento. Esto subraya,
por un lado, el carazcter subjetivo del conflicto en cuanto a la comprension de la
involucracion historica de la existencia del hombre, y por otro, el conflicto que
se produce en el relato en la interioridad de Barraba's entre una pasividad indife-
rente o una pasividad conciente, participar en los acontecimientos por la sola
presencia fisica o comprender el peso de esa presencia.9

No es que Barrabas al final del relato termine por tener una cabal conciencia
de la relacion siempre decisiva del hombre con sus circunstancias, porque ni com-
prende su delito de callar ni el de hablar, pero si' logra entrever "que Las palabras
pueden echar un pufiado de confusion sobre la vda". De hecho algo cambia en
el: se vuelve torvo, triste y preocupado, y en el modo como va siendo caracteri-
zado en el discurso del narrador se constata como Barraba's se convierte en un
"bloque de piedras desbastado a hachazos". Sale de su indiferencia mineral por-
que comprende el peso de las palabras -de las acciones- de los hombres sobre
los dema's. Y las palabras son el modo como los hombres se hacen dentro de su
momento historico. Entonces, tambien el silencio es una manera de participar, y
en su sorpresa, esto es lo que desconcierta a Barraba's.

Es una figura paciente, receptora; sobre ella los sucesos se reflejan (refrac-
tan) de modo mecainico. Su simpleza es casi arcaica y primitiva, semejante a la
de un ser inanimado.

Sin pasar a detallar como esto opera en el plano lingu'istico, podemos sefia-
lar someramente que el discurso de Barrabas y del narrador se caracterizan por
una construccion sintaictica simple: un sujeto ellptico en el caso del narrador al
referirse a Barraba's, y un sujeto enfatico en el discurso de este; marcada presen-
cia de la forma verbal "era"; verbos de comprension, de conocimientos y verbos
dicendi; juego lexico entre palabras que significan la "verdad" o la "mentira";
predicados nominales o constituldos por un solo complemento; construcciones
yuxtapuestas y coordinadas yuxtapuestas con "y"; discurso marcadamente rei-
terativo presentaindose bajo la forrna tipica del vserso del encabalgamiento; uso
de muletillas y una aliteracion que raya en la cacofonfa; parquedad lexica; fre-
cuentes sintagmas donde el complemento indirecto esta' formado por un pro-
nombre personal reflexivo (me), resultando de ello que el que enuncia el discurso
y el que recibe el dafno de la accion son el mismo sujeto, receptores de la accion,
que realiza otro sujeto.1 0

9. Veamos, a manera de ejemplo, algunas selecciones del texto: "Conocfa los libros sa-
grados", " *Sabes? Te van a matar / Ya lo se", "Lo demas lo sabes mejor que yo", "No co-
nozco a Ja&el, ni conoci a su hijo, ni se (. . )", "Pero yo no comprendia", "Entonces com-
prendf', 'Cuando vine a saber de m;', "en lo aspero de su inteligencia comprendfa", "Sa-
bias la verdad", "Otro que no comprendo", "esto se explica", "absurdo fue lo otro, inex-
plicable", "No sd".

10. Sin pretender agotar todos los ejemplos, presentamos a continuaci6n un muestreo
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Esta tultima caracteristica corrobora el caracter paciente de Barrabas y no
agente ejecutor de los sucesos que lo ilevan a una situacion lirmite. El plano lin-
glstico ratifica los puntos nodales del conflicto: simpleza casi biologica del per-
sonaje, comportamiento paciente -dentro de un juego de inversiones donde es
agente paciente de las circunstancias y sujeto agente del discurso-, incorpora-
cion de los hechos a partir de la comprension de los mismos, la importancia igual
del hablar o de'l callar, de la verdad o de la mentira.

La focalizacion del discurso en Barrabas pemite presentar una situaci6on des-
de una perspectiva subjetivada y, como consecuencia, liinita la omnisciencia tra-
dicional del narrador. Por otra parte, esta organzacion tiene uina relacion signifi-
cativa con el tema del relato. El discurso del narrador no marcado practicamente
se lirnita en su omnisciencia a informarnos sobre un Barrabas descontextualizado
y de perfiles muy generales, que tiada tienen que ver con el hombre concreto:
"Su linaje venia de Bethabara (. . .) Conocia los libros sagrados, era caritativo y
respetuoso, guarclaba el sabado y sabia que Jehova era terrible (... )".

El discurso se desplaza del exterior al interior de La figura principal; de la na-
rracion impersonal a la personal. Este contraste es importante pues quiebra ese
distanciamiento entre una perspectiva lejana y abstracta, al verse el lector y tam-
bie6n la figura zambullirse en una situacion concreta. Y lo que va a determilar el
cambio de Barrabas no son sus relaciones con e' pasado o con la trascendencia,
sino los demas hombres del presente de su momento historico. No lo salva Jeho-
va, sino el delito de otro hombre.

Asl', tambien se personalizan las situaciones y se relativizan las verdades. La
importancia no sera establecer cual es "la verdad", pues cada figura detenta su
razon como unica verdad: la verdad de Barrabas es su inocencia; para los jueces
su culpabilidad, para Jahel es el el asesino y no ella, la verdad de Jesius es otra
bien distinta.

de las caracteristicas de la construccion sintictica sefialada. Siguiendo el mismo orden eni
que aparecen en el texto tenemos: sujeto eli'ptico: "su linaje", "tenia barbas", "conoc'a los
libros sagrados", "guardaba el sabado". / Sujeto enf6tico: "yo sent'a emoci6n", "ven'a yo",
"yo ine ech6". / Forma verbal era: "era caritativo", "era el mediodia", "era terrible". / Ver-
bos de comprensi6n. Cf. nota 9. / Verbos dicendi: "Ya estd dicho", "Todo eso que has di-
cho", "Jahel lo ha dichlo todo"', "Th lo dices". / Verdad-mentira: "Todo eso es mentira",
"No rnientas", "'Sabias la verdad", "la verdad es un delito". Otro juego de oposiciones se da
entre el hablar y calar: "Barrabas caflt", "el delito de callar", "el hombre quedo en silen-
cio", "td lo dices", "el s6olo dice la verdad". Predicados nominales: "era caritativo", "era
terrible". / Adjetivacion simple y pospuesta: "viento perezoso", "gerXtes lhacinadas'. j Pre-
dicados con un solo complemento. "Conocj'a los libros sagrados", "cali en un rincn", "ve-
nian sobre mi'. / Construcciones anaf6ricas y coordinadas que recuerdan ci lenguaje bfbli-
co, que se caracteriza por s7u arcaismo: "era caritativo y respetuoso. guardaba el sabado y
sabia que Jehovi era terrible y poseia una muchedumbre de manos y en la punta de cada
dedo uri castigo". / Discurso reiterativo: "No mientas, era el motin y tu venias con el. -No
miento. Venian sobre mrf... Te digo. pucs que venfan sobre mlP'. / Muletillas: "Ah, si. El
asesino. &Sabes? Te van a matar (...)"Mira. No te vayas Sabes?" Aliteraci6on: "una turba
de hombres con armas y gritos corriendo a todo coj-er". t Oraciones con un complemento
indirecto formado por un pronomb1e personal reflexivo: "me buscaban a mf', "me ileva-
ban", "no me preguntaron", "mc lo dijo", "el pueblo me via", "me conocfa", "me aclama-
ba".
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Cada uno con su creerLcia conforma ese momento historico Asi, la epoca es
una suma de posiciones diferentes, pero que se condicionan reciprocamente. El
espin'itu de una circunstancia estarai conformado por un haz de contradicciones
igualmente vEicdas. Barrabas lo que descubre en su asombro es que au'n cuando
calle y se deje llevar por la masa de gente, au'n cuando sea mero elemento pasivo
esta sumergido dentro de los acontecimientos: accidentalmente se encuentra en
el motfn; por el una madre mata a su hijo; por azar figura junto a Jesus no en-
tiende por qui el pueblo lo aclama y le da su libertad. Basta que comprenda no
las razones absurcdas de la justicia, sino que "las palabras" tienen un peso para
modificar la existencia y que el silencio tambien habla y compromete.

En su condicion se opera un cambio: de la indiferencia a la preocupacioni
Preocupaci6on porqcue encuentra que aiun su indiferencia mineral incide en los de-
mis.

1.3. La composicion del relato presenta una organizacdon invertida de sus
elementos. Es como un espejo convexo donde las cosas se proyectan al reves de
lo que nocionalmente se tiene como norma.

El correlato mftico da la version de la muerte de jesius. y Su actualizacion
invierte los elementos jerarquizando la figura oscura de Barraba's. Pero al invertir
el correlato, los elementos sufren modificaciones, pues al desplazar el tradicional
punto de referencia el relato cobra un sentido diferente. La subjetivacion no solo
permite desmitificar la imagen monstruosa do Barrabaas, su culpabilidad o no, que
al fimal poco interesa, sino su participacion no deliberada en acontecimientos ca-
pitales.

La acci6on del relato se articula en la no accion. Lo que sucede transcurre en
el interior de la figura. Las conocidas secuencias de la fabula estnn mediatizadas
y presentadas retrospectivamente y reactualizadas en una organizacion dialogica,
que permite, a su vez, romper con aquella imagen silente de Barrabis y dar a co-
nocer un personaje que habla, pues ese era el modo de verse involucrado en los
acontecimientos. Su condicion de sujeto agente del discurso significa la quiebra
de su natural silencio y de su biol6gica indiferencia para pasar, dentro de un pro-
ceso de cambio, a la relativa conciencia de una actitud paciente. El hablar implica
mas que una real toma de conciencia la interiorizaci6on de lo acaecido, que Ileva
a contraponer dos fases de Barrabas: una casi animal, animada pero irreflexiva, y
otra mas humana, reflexiva, preocupada y desenajenada. Con la formalizacion
dialogica del discurso Barrabas entabla una relacion "reflexiva" entre el y las
circunstancias que lo han envuelto. Y as', como hemos sefialado anteriormente.
la subjetivacion de los acontecirnientos ileva a desarrollar dos aspectos que pasan
a convertirse en jerarquicamente dominrantes en la estructura del relato: la figu-
ra: (Barrabas) y el espacio (Las circunstancias, que se traducen en los hechos que
acaecen y que estan presentados en forma mediatizada a trav6s del personaje).

La inversion tambie'n se hace presente en el modo de concebir y caracteri-
zar las figuras humanas, que son comnparadas con la naturaleza; y esta se anima y
humaniza: "corrian como cosas, no como hombres"' / "habi'a tanta luna que pa-
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recia un dia convalesciente".

Barraba's, ser eminentemente paciente de los acontecimientos, esta ilamnado
a ser agente en su proceso de comprension; y las figuras realmente agentes de los
hechos, en la organizaci6n del texto, son las circunstanciales, las mis distanciadas
en cuanto referentes de la narracion. Lo que se mide es el proceso de desenajena-
cion, de desmineralizacion y humanizacion de un ser que ha vivido como una
"piedra" dentro de sus circunstancias.

La atm6sfera del relato se caracteriza por un clima absurdo . Se condena in-
justamente a Barrabas, pero d1 no se defiende. Jesius es condenado por decir sola-
mente la verdad y Barrabas es puesto en libertad por haber callado su verdad; era
indiferente (que se acopla a su silencio) y se vuelve preocupado (se da en la medi-
da que se explica). Todo se relativiza. Las circunstancias que conforman ese mo-
mento historico estan presentadas por su esencia contradictoria.l 1

2.0. En el proceso de apelacion al correlato, actualizando significativamente
el mismo, hay una comparacion o analogia implicita de dos epocas historicas. La
perspectiva historica ulterior permitio establecer aquel momento como crucial en
la historia de la humanidad. El "Barrabas" de Arturo Uslar Pietri apunta en su
significacion a senialar su epoca (el aio de 1928) tambien como momento de im-
portancia crucial en cuanto marca la declinacion de una estructura y valores tra-
dicionales caducos y el inicio de una nueva epoca para la historia de Venezuela, o
al menos eso es lo que se sentia y deseaba.

No existe una clara conciencia en los integrantes de la ilamada Generacion
del 28 (tanto en el plano politico como el cultural) de la trascendencia de todas
aquellas manifestaciones. Pero ciertanente se intula en la atmosfera que el deseo
de cambio era una urgencia necesaria. Posteriormente se confirmaran esos senti-
mientos y manifestaciones como expresiones de cambios reales.1 2

Uslar Pietri, en el plano literario, como una forma de superar las dos tenden-
cias -el modernismo y el regionalismo- que conformaban el panorama estetico,
trataba de irse lo ma's lejos posible, hasta el Evangeio, para expresar desde una

11. En la relacion del texto con el contexto, aquel puede presentar en forma mediatiza-
da, como ficci6on, la atmosfera cargada de contradicciones, por ende, de inversiones que par-
ticulariza toda dictadura. No queremos sefialar con esto que el sentido fundamental del tex-
to sea la denuncia de este sistema de oscilaciones. Pero si es interesante notar que el texto se
organiza y elabora incorporando inconscientemente en su estructura elementos que semioti-
camente fueron pertinentes a esa dpoca. Recordemos una frase del editorial de la revista vil-
vula: "Abominamos todos los medios tonos, todas las discreciones, solo creemos, en la efica-
cia del slencio o del grito" (el subrayado es nuestro, B.G.).

12. Segun Joaqul'n Gabaldon Marquez: "Existia desde muchos meses antes un ambien-
te cargado de inquietudes juveniles (... .) Y ese ambiente era propicio a la condensaci6n de
iniciativas que si bien carecian de fmalidad politica visible o confesa, eran susceptibles de
orientarse, indirectamente, hasta tropezar de pronto con el campo politico (. . .) Natural-
mente, nadie mentaba a la Dictadura pOr su nombre. Nos habria ido en elo la lberad. La
vida misma, acaso."
En Memoria y cuento de la generacion del 28. Caracas: Imprenta Lopez, 1958, p. 24. Miguel

56

Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar
Copia para uso académico y personal prohíbida su reproducción

10 de 17 
Friday, March 7, 2025



perspectiva lejana -con una temiatica cosmopolita- su circunstancia cargada de
presagios, y que todos de una manera u otra estaban involucrados (jue no com-
prometidos en el sentido sartreano del terrmino) dentro de esa situacion promete-
dora de cambios.

2.1. Conviene subrayar que la relacion significativa del texto de "Barrabas"
con su contexto, por razones de la organizacion jerirquica de los elementos in-
ternos de la estructura literaria, no apunta a cuestionar la dictadura de Juan Vi-
cente G6omez, ni el caracter tirninco y opresor de la misma, ni la dictadura como
fuente de contradcicciones, aun cuando haga referencia a ella por vias de la suge-
rencia poitica. La significaci6n del relato alude en forma muy general a su mo-
mento historico. Este es entendido ma's bien como "circunstancia" y la inevita-
ble involucracion -casi determinista y biologica- del hombre con ella. El mismo
hecho de haber seleccionado ese correlato ubicado historicamente en un momen-
to crucial determina ese sentido del texto en relacion con el anio 28 y su virtual
analogf a.1 3

Otero Silva se pronuncia en el mismo sentido: "Los sucesos nacieron tan espontaneamente
corno las expresiones de la naturaleza. Sin un acuerdo previo estallaron los discursos rebeldes
(. . .) Todo sucedio vertiginosamente y desordenadamente ( . )", en La Generaci6n del 28,
p. 95. Tambien Romulo Betancourt explica que a pesar del aislamiento les Ilegaban informa-
ciones sobre lo que ocurria en el panorama intemacional: grandes cambios sociales: la Revo-
lucion Rusa, la Revoluci6n Mexicana, las luchas universitarias de Cordova, de Lima, los ini-
cios de la batalla que libraria Cuba sobre el machadato, que prepararon la organizacion de la
Semana del Estudiante. Ibid., p. 101.
Creemos que no se vivio tan inocentemente tales manifestaciones "festivas". Con mayor o
menor claridad de conciencia se puede decir, en general, que todos orientaban su actividad
-politica o literaria- bajo la dgida del antiAomecismo o antimodernismo. Lo que si no se
perfilaba con claridad eran los credos ideologicos. Pollticamente la heterogeneidad y desin-
formaci6n era un hecho, pero que se vivi'a un momento crucial era una consigna clara para
todos ellos. Jovito Villalba en su discurso en el Panteon Nacional en el afio 28 sefiala que
"ha ilegado ese momento de definirnos ante el destino y ante nosotros mismos", y el mismo
Joaquin Gabaldon Marquez en palabras pronunciadas en la concentracion Estudiantil de la
Pastora (enero del 28) habla de un "anhelo decidido de traficar nuevos caminos, hacia una
patria inedita (. . .) Que esta fiesta de la Semana del Estudiante marque el comienzo de una
Epoca, para que pueda decirse mafiana (. . .) que fuimos nosotros -cabeza embrionaria de la
futura patria renacida- los que fijamos la Egira, punto de partida como la religion del lslam.
de una nueva enumeracion de afios, de una ruta moral e intelectual, de un nuevo culto y de
una nueva razon de ser". Ibid., p. 85-86.

13. Sin por ello caer en una interpretacion mecanicista y prejuiciada del texto literario,
Uslar Pietri en trabajos posteriores reitera su tesis axial como intelectual: "El artista, como
los demas hombres, qui6ralo o no, sepalo o no, esti hecho de la madera de su tiempo. Por
alguna ventana del espiritu mira a su epoca y a su medio, y como todo arte es expresion,
alguna parte del botin de esa mirada matiza su mensaje (.. .) los hombres reflejan fatalmen-
te la circunstancia (. . ,) Y es que aimn los inconformistas, los disidentes los que parecen estar
-desdefiosamente de espaldas a su tiempo, pertenecen fundamentalmente a el. Lo mas carac-
teri'stico de algunas dpocas es precisamente ese florecer de la disidencia o de la evasion (. . .)
Lo que se afirma, y se niega con igual enconada pasion, no es que el artista puede llegar a no
pertenecer a su epoca, sino que debe o no tomar partido abiertamente ante las ma's sonadas
cuestiones sociales o politicas que conmueven la vida de sus contemporarneos (...)"(El
tiempo). "Los hombres pertenecemos a nuestro tiempo, por el mero hecho biologico de
existir pertenecemos a el, estamos anclados e integrados en 61 y por mas esfuerzos que ha-
ganos en contra, somos de dl y actuamos como gentes de nuestro tiempo aun cuando actue-
mos contra nuestro tiempo" (La imagen del hombre en arte contemporineo). En Las Nu-
bes, "Las Cabezas de la Hidra"s, 10. edicion 1946. Publicado en Veinticinco Ensayos, Cara-
cas: Monte Avila Editores, 1969.
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El cuento para sotener su tesis parte cuestionando irpllfcitamente la ide&lo-
gia de ascendencia modernista del posible evasionismo o concepcion "torremar-
tiista" del intelectual. Retoma un argumento de por si falso y superado, pero al
negarlo, en el proceso de afirmacion de la tesis contraria, debe soslayadamente
tomarlo en cuenta como valido para proponer en virtud de la creaci6n de un camn-
po conflictivo la afirmacion de su propia tesis, argumento ideologicainente falli-
do por demas. En lo que se compromete ideologicamente el texto es que de algu-
na u otra forma to&o hombre en aquel momento historico, como en cualquier
otro, por muy alejado que estuviera de los acontecirnientos polfticos o cultura-
les, de todas maneras formaba parte de esa circunstancia. Ciidemos en subrayar
que no es precisamente el permanecer cafado o hablar la fonrma de estar compro-
metido o no con la dictaura. No es alli donde recae el sentido del texto.sino el
estar viviendo todos hasta los ma's indiferentes un momento historico importan-
te. Es decir, que lo crucial del afio 28 teflia a todos los hombres por igual, y to-
dos participaban consciente o inconscientemente en la posible creacioii de una
nueva etapa de la historia venezolana. Si no participaban, por lo menor eran es-
pectadores.

En el piano ideologico de la enunciaci6on del texto el verdadero sujeto agente
son las circunstancias, pero vistas como el resumen de las acciones de LOS honm-
bres, y estos pasarl a ser, por tener una condicion hurmana enajenada, los objetos
pacientes de Las mismas. Entendido asi el modo del "cornpromiso" del hombre
con su mormento, el relato ideol6gicamente exinie y justifica a muchos sectores
sociales pasivos y silentes frente al quehacer hit6rico. E ' sentido que adquiere el
"'compromiso" planteado en el texto, en especial con la figura de Barrabas, debe
comprenderse no como una eleccion deliberada y conciente frente a varias posi-
bilidades, sino como engarce natural y biologico del hombre en su tiernpo. Com-
pronliso como participacion aun enajenada.

En cuanto a la Concepcion ideologica inuplicita en el texto, y por ende, la
posicion ideologica de clase del autor conio intelectual organico de ella, se pue-
de inferir su vision positivista y decimoononica del hombre y de la historia. Mez-
clada ademrans con resabios de un idealismo hegeliano pero formulados en termi-
nos de un determinismo positivista. Se desprende que la epoca se piensa a si
misma como espl'ritu de Epoca, que todc, lo contempla e integra. Aparentemen-
te hay un determinismo donde el hombre-circunstancia es prius, pero en el fondo
ese binomio conforma la epoca como una entidad independiente, trascendente,
que se concreta en esas circunstancias. donde todos los hombres estan sumergi-
dos en ella. Entonces, relacionando dialectica y organicamente las conclusiones
del texto con su contexto historico, las man.ifestaciones del afno 28 habian sido
consideradas por Uslar Pietri coomo expresiones concretas de la crisis que vivia
el espiritu de Epo:a, donde el hombre era considerado como una marioneta a
traves del cual la cultura, como trans-forma, hallaba su concresi6n particu-
lar.14

14. "El universo se halla dividido en culturas, autoctonas porciones de inteleccion dis-
tinta, independientes de su sujeto, como que viven su ciclo aun cuando los hombres y los
pueblos que las sustentan desaparezcan (. .) Comeo seres vivientes las culturas estin someti-
das a una fenomenologia dada (. ..) con genesis y crisis (. . .) En el monierto historico que
atravesamos ha surgido una nueva inteligencia del arte (. . .) que se denomina con el nombre
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El grado de conciencia y comprension de este "compromiso" no requiere
necesariamente de mayor esclarecimiento para el hombre sunple, oscuro, inge-
nuo de la masa, sino solo de una suficiente "comprension" que justifique su pa-
gividad historica como un modo de participaci6n agente-paciente de las circuns-
tancias. Esto legitima ideologicamente el quehacer de la historia en manos de la
clase detentadora del poder economico y politico.1 5

"Barrabas" apela a su contexto con una materia narrativa lo suficientemen-
te alejada de cualquier referencia explicita para denotar, dentro de un posicion
ideologica peligrosamente liberal, un compromiso ni a favor ni en contra de la
dictadura. El hombre no se puede definir en terminos de un biologismo deter-
minista, tampoco existe un hombre ahistorico, atemp oral o literalmente evasivo.
Plantearse en esos t'rminos el compromiso de homb re-circunstancia-historia es
participar -el texto- de las contradicciones ideologicas de toda literatura enmar-
cada en la lucha de la clase burguesa.'l6

Estas contradicciones ideol6gicas tienen su directa resonancia en las contra-
diccionies linguisticas del discurso literario. Toda la ambiguedad y contradiCcion
que se va tejiendo entre el hablar o callar, saber, conocer y no comprender, men-
tir y saber la verdad, hablar mintiendo sin saber: se condena tanto al que calla
como al que habla, al que calla la verdad como al que la dice. Estos juegos se-
manticos tambien nos remiten al confuso panorama ideologico en gestacion de
esos momentos.

2.2. A pesar de que el texto se teje entre los dos nu'cleos semainticos de el
"delito de callar" o el "delito de hablar" (decir la verdad) no hay que interpre-
tarlos como n(ucleos semanticos autonomos del resto de los elementos del texto
y ponerlos mecanicamente en relacion con el contexto de la dictadura, donde
ciertamente era delito hablar para denunciar la opresion, como tambien lo era ca-
llar ante los atroplellos de la tirania.1 7

generico de vanguardia (. . .) La vanguardia no es ni individual, ni nacional, es un fenomeno
de nuestra cultura 9ue cae sobre todos y que estainos en el deber de ponerle los hombros
para que se apoye.' Arturo Uslar Pietri, "La Vanguardia, Fenomeno Cultural", El Univer-
sal, Caracas, 10/12/1927.

15. Con razon se ha dicho que Arturo Uslar Pietri es un ideologo de la burguesia vene-
zolana, y esto hace mis diffcil su defmicion como escritor de vanguardia si consideramos la
posicion de Jose Carlos Mariategui, que hacia los ainos de 1930 escribia: "no todo el arte
nuevo es revolucionario, ni tampoco es verdaderamente nuevo. En el mundo contemporaneo
coexisten dos almas, las de la revolucion y la decadencia. Solo la presencia de la primera con-
fiere a un poema o un cuadro valor de arte nuevo (. .) El sentido revolucionario de las es-
cuelas o tendencias contemporineas no esti en la creacion de una te6cnica nueva. No esta
tampoco en la destruccion de la tecnica vieja. Esta en el repudio, en el desahucio, en la befa
del absoluto burgu6s." En "Arte, Revolucion y Decadencia", El Artista y su Epoca, Peru:
Edit. Amauta, 1959, pp. 18-19.

16. Cf. B. Balibar y P. Macheray, op. cit.

17. De todas formas, seminticamente estos sintagmas se tornan, en su calidad de mets-
foras, altamente connotativos. Pueden, si se quiere, hasta aludir al comprometedor silencio
que guard6 la Generaci6n del 18 frente a la dictadura. Como seniala el poeta Fernando Paz
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El texto se presenta como vagamente relacionado al afio 28 a trav6s de la
incorporacion de un bagaje le'xco ampliarente alusivo a la situacion de silencio
que se vivia para aquel entonces. "Gallar", "hablar", "decir solamente la ver-
dad", semanticamente connotan una referencia irnpli'cita a la dictadura. Asi, el
cliscurso de "Barrbabs", en su proceso de seleccion y denominacion, incorpora
palabras que pertenecen semi6ticamente a un campo semantico claramente de-
inido para los afios de 1928. Pero si vemos el "callar" o "hablar" como elemen-
tos que se articulan en una estructura relativamente aut6noma, estos adquieren,
por su relacion reciproca y dia1ectica con el conjunto de los otros elementos que
integran el corpus del texto literario, otro peso, jerarqtizacion y significacion.
En consecuencia, el delito de callar o de hablEr, desde la perspectiva de Barrabis,
son dos formas de participar y estar involucrado, decidalo o no, en los sucesos
que le rodean. Y lo fundamental es que 61 coomprenda esta relacion de estar en el
contexto. El texto no cuestiona en si' el mo do del compromiso, el con que y
con qui6n se estA comprometido, sino el comp romiso sin mis (entendido mas
bien como estar sumergido en), versus la posible evasi6n del hombre de sus cir-
cunstancias. El hombre est4 "fatalmente" anclado en ellas, y este fatalismo de-
terminista es propio de la concepcion del mundo de una 6lite.

A pesar de ser Barrabas una figura esencialmente receptora, pasiva y reflec-
tiva se convierte en agente de su momento historico por cI mero hecho de estar
fisicamente alli y ser un espectador obtuso de su alrededor. Pero queda salvada
su indiferencia por el solo esfuerzo de comprender el peso de su silencio. liablar
y callar son "delitos" en el sentido de que cualquier actitud que se tome frente
a los hechos que rodean a los hombres implica estar involucrado en ellos. Al fi-
nal Barrabas es un "bloque de piedras desbastado a hachazos".

En el fondo, es una cuesti6n de jararquias significativas, donde el todo con-
diciona a las partes y estas a la totalidad. Extrapolar el lexico del texto es defor-
mar la significacion del relato e invalidar su verdadera significacion ideol6gica.

Esta. imprecision se inscribe perfectai-nente, por otro lado, dentro del nuevo
programa est6tico propuesto por el mismo Uslar Pietri: el de sugerir. Tambien
expresa, como trans-forma ubicada en la supraestructura, una indeterminacion
ideol6gica propia de una clase, que sin perder sus valores tradicionales (cierto po-
sitivismo con resabios idealistas), atenta contra el cambio como necesario paso
hacia el progreso material.1 8

Castillo al respecto: "La generaci6n del 18, o la mayor paxte de los que formaron la genera-
cion del 18, mantuvieron una actitud de repulsa ante el regimnen imperante de entonces. De
ello son testigos los de la generacion del 28. Yo considero que esta actitud ante el regimen
gomecista es una actitud politica respetable (. . .) Para ml' todo hombre tiene que ser pollf-
tico, pero no todo hombre tiene que ejercer la politica. El escritor debe escribir y el zapate-
ro hacer zapatos." Citado por Jose Ramon Medina, en 50 anios de literatura venezolana, Ca-
racas: Monte Avila Editores, 1969, p. 22. Fue la rebelion del silencio la respuesta consciente
de la Generacion del 18 ante su contexto, como la evasion deliberada de los escritores mo-
dernistas ante el desencanto de la realidad azotada por el caudillismo. Pero volvemos a insis-
tir que no es alli donde descansa cI sentido del texto, sino que este recoge elementos que
confonraban semioticamente la atmosfera gomecista.

18. Uslar Pietri entiende el programa estetico de la vanguardia, primero, como mero
quehacer formal, desligado de toda implicacion politica, y segundo, como una actitud de
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2.3. Sin por ello hacer una valoraci6n "positivista" del relato en cuanto a
m6todo se refiere, Uslar Pietri, dentro del clima turbulento de acontecimientos
del afio 28, no inscribio su cuestionamiento y necesidad de renovacion en el fren-
te de luchas politicas. Su actividad e inquietudes se desenvolvieron mas bien en
el plano de la cultura. Entendi6o el proceso de renovacion en lo exclusivamente
est6tico (la palabra, la metafora) si es que cabe hablar de una separacion entre
fondo/forma. Aun cuando compartia las efervescencias de sus compafieros de
generacion, no participo en las manifestaciones poi'ticas, que si en un comienzo
no tuvieron tal caracter, pronto se encauzaron con marcado sello antigomecis-
ta.19

Tampoco el ambiente de la dictadura permitia una mayor formacion y con-
figuracion ideologica en los sectores estudiantiles que formaban una abigarrada
oposicion.20

Por lo tanto, ideologicamente, todas las manifestaciones, tanto culturales
como las politicas, reflejaban de una manera u otra este atropellado panorama,
donde conflui'an confusamente variadas doctrinas pollticas, todas sombreadas
por un mismo sentirnentalismo contestatario.

ruptura con la tradici6n pero en terninos moderados: "El arte de las vanguardias no es de
atrevimiento y tropel, antes por el contrario es un modo mesurado; de tropel fue el rubenis-
.no, el impresionismo; el arte nuevo es un arte temeroso y cobarde (. . -) un arte con el
miedo de los excesos anteriores, un arte que tantea para hallar su verdad". En "El critico
Capriles ignora que son las Escuelas de Vanguardia", en El Universal, Caracas, 6/9/1928.
Esta vaguedad a nivel temaitico del texto de "Barrabas" responde a lo que el mismo defi-
nia como "realismo magico": "Lo que vino a predominar en el cuento y a marcar su hue-
Ila de una manera perdurable fue la consideracion del hombre como misterio en medio de
los datos realistas. Una adivinacion poetica o una negacion poetica de la realidad. Lo que a
falta de otra palabra podria llamarse un realismo mAgico". En "El cuento venezolano", en
Letras y hombres de Venezuela, Madrid: Edit. Edime, 30. edicion 1974, p. 287. Como im-
plicitamente parte de una concepcion idealista del hombre, contempla la historicidad del
mismo no en terminos sociales sino espirituales, misticos, margicos.

19. Domingo Miliani en su libro Arturo Uslar Pietri, renovador del cuento venezolano
(Caracas: Monte Avila Editores, 1969) senala al respecto: "Uslar Pietri estuvo mas a lado de
los acontecimientos intelectuales surgidos alrededor de las revistas literarias del momento y
no participo de modo directo en los acontecimientos politicos que condujeron a la perse-
cucion y el posterior encarcelamiento de muchos companeros suyos del aula superior. Ideo-e
logicamente, tampoco la generacion del 1928 presenta una homogeneidad que permita ge-
neralizar la ubicacion en ella de escritores que como 61, producen sus primeras paginas
... .) Una mayoria innegable de j6venes pertenecientes a 1928 se formo en los canones doc-
trinarios del marxismo y abogo por una revolucion social en Venezuela. Uslar Pietri no pue-
de incluirse dentro de ese grupo que hizo de las letras un arma de ataquc contra la dictadura,
una especie de catapulta escatologica que lanzo improperios y diatribas contra el tirano,
mientras afilaba el dominio en el estilo. Su respuesta intelectual a la realidad venezolna fue
la de remover el ambiente artistico para introducir en el nuevas formas de la vanguardia eu-
ropea ... .) Estuvo, pues, afiliado a una minorioa de signo c<-ttico y no pollticoK. p. 40-41.
Uslar Pietri ademas se retira del (para el) confuso ambiente desencadenado y viaja a Europa
en el mismo afno.

20. Es interesante hacer notar, por la relacion en un sentido dial6ctico y organico, que
hay una correspondencia entre este heterogeneo panorama ideologico, la ideologia implici-
ta en el relato de "Barrabas" y las clases sociales a las que pertenecian los universitarios e
intelectuales que Ilevaron a cabo el proceso de renovacion: "En li'neas generales, podemos
decir que los estudiantes del 28 provenian de las clases con mayores posibilidades econ6mi-
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La heterogeneidad siM precisiones, s6lo enmarcada por la vaguedad que res-
pondia a necesdWades de nuevos sectores sociales, perfila esa tetalidad confusa y
contradictoria que flue el anio de 1928.21

"Barrabas", sin tonmar partido expl.citaniente por niguna tendencia antigo-
mecista, proyecta ideol6gicamente la concepcion del nundo de aquelia clase so-
cip que gozaba en el regimen del dictador de sufidentes prerrogativas econonm-
cas, pero que preferia una mayor libertad polftica para desollar ampliamente
sus mtereses de clase.

Esta relacic&n mediatizada del texto con su contexto tampoco permite enca-
ilar el relato en forma esquematica y rigida dentro del sefiaado cuadro ideolo-
gico, que como hemos visto, se presenta un tanto alejado de un planteamiento de
vanguardia ideol6gica radicaliado. Habrfa que considerar esta irterrelacion de
un modo dial6tico.

Asf, "Barrabas" pertenece, por un lado, en cuanto discurso literario, a un
campo semiotico bien defmido, y que dentro de ai si rompe o cuestiona -al
menos se lo propone como programa est&wco de vaiguardia- la norma literaria
oficial en su dos vertientes representativas del modernismo y regionalismo crio-
ilista. Y como hemos visto, el relato incorpora un- proceso de seleccion y denomi-
nacion un campo lexico que alude semanticamente a una situacion de opresion,
de absurdo e injustida.

Ideologicamente, en cambio, el relato pone en evidencia la insalvable rela-

cas en el interior del pais, y fundamentalmente de las clases alta y media caraquefia y en
mucha menor medida de las clases populares (. . .) Lo que suele considerarse como elemen-
tos integrantes de la clase media en el movimiento del 28 comprende en realidad un gran
grupo de estudiantes con posibilidades econ6omicas reducidas con respecto a la gran bur-
guesia nacional, pero notoriamente superiores a las clases media y baja, cuyas familias
estaban ciertamente al margen de la vida politica nacional y de los altos cargos publicos, pe-
ro que, al mismo tiempo, representaban el grupo de las fanilias cuyos apelidos gozaba de
secular prestigio enel pais." La Generacion del 28, p. 101-102.

21. Esta confiusion puede registrarse en todos los niveles y, adema's, era un hecho cons-
ciente tanto en estudiantes, intelectuales y escritores de las nuevas generaciones. La "deso-
rientacoin" ideologica no era solainente pertinente a los integrantes de la generacion del 28,
sino que puede casi considerarse como la forma de conceptualizacion de todo un perfodo
donde se gestaba un esp-ritu contestatario, que se iba forjando en forma recurrente e insis-
tente desde la generacion anterior.
Es sintomatico sefialar y transcribir aqui un poema de Luis Enrique Marmol, poeta de la
Generacion del 18 (llamada tambidn generacion postmodernista), escrito hacia 1919, el cual
recoje, marca y formaliza esta confusion e finprecision conceptual, traducible en un malestar
y en esa desorientacion: "TODOS IBAN".
"Todos iban desorientados: / perseguian un objeto proximno; / unos iban a su trabajo, /
otros al trabajo de otros. .. t/ Los ojos errantes y vagos, / hacia la marcha de los pinos /
cruzo un indolente un enlutado.. . / -A donde vas? /! -No se -me dijo. / Todos iban deso-
rientados, / y el enlutado hacia sl mismo!". En Antologia Podtica, Venezuela: Universidad
de Carabobo, 1976.
Tambi6n el escritor Antonio Arraiz escribi6o una novela sobre los acontecimientos del anio
28, cuyo titulo recoje la consigna del poeta Marmol: Todos iban desorientado. Novela put-
blicada en 1951, pot la editorial Losada, pero que al parecer ya estaba conclufda hacia 1941
y esperaba su oportunidad editorial (en Antonio Arraiz, de Orlando Araujo y Oscar Sam-
brano Urdaneta, Caracas: publicaciones de la UCV, 1975, p. 89).
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cion del hombre con su momento hist6rico, donde callar era significativo, pero
aun lo era mas hablar para decir la verdad.

Para valorar justamente el lugar significativo del relato en las contradiccio-
nes ideologicas e la superestructura del afio 28, el planteamiento de que el
hombre, hable o calle, qui6ralo o no, esti inmerso (que no comprometido) en su
tiempo, hay que situarfo como un Ulamado ratificador -si bien evidente- para
su momento. No olvidemos que la atrniosfera que genera toda dictadura larga-
mente entronizada impide y refrena el desarrollo pleno, crftico y claro de todo
proceso de pensamiento, y aun peor, de toda formulaci6n histiorica de pensa-
miento: cuanto 6ste se produce con sintomas de cuestionamiento siempre lo
hace con cierto "retardo" hist6rico en relacion con el pensamiento de avanzada
de otros paises y sectores.

Si bien hoy nos pudiera parecer que ideol6gicamente el relato de "Baffaba's"
se inscribe dentro de las concepciones conservadoras de unta burguesfa urbana
con resabios y tendencias oligirquicas,' en aquel contexto hist6rico represento.
si no una posici6n de avanzada, sf una posici6n ciertamente "liberal". Porque
historicamente el planteamiento ideol6gico del relato se ofrece como respuesta
contestataria -de algunos sectores de intelectuales- a aquella posici6n detenta-
da por los escritores modernistas epigonales, rubenianos y "torremarfilistas".

"'Barrabas", como metifora epistemologica, es un discurso que explicita-
mente se forja como alejado de su realidad concreta, pero implicitamente se re-
fiere a ella en todos sus aspectos historicos niediante una estructura donde sus
elementos mas que aludir sugieren: la atmosfera absurda de la dictadura, la fisu-
ra del regimen que se concreta en la serie de acontecimientos del Afo 28, la res-
puesta de un sector de intelectuales inscritos dentro de unos intereses de clase
ante el ineludible "compromiso", entendido como immersion determinista, del
hombre en su tiempo.

Centro de Estudios Latinoamericanos
"Romulo Gaflegos
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