
1

Alicia RRos
Universidad Sim\n BolRvar
Caracas, Venezuela
LASA, CHICAGO 1998

EL CULTO A BOLÍVAR: AYER, HOY, ¿SIEMPRE?

Encendamos un televisor en Venezuela para ver c\mo se

desempeZa desde allR la campaZa electoral. Henrique Salas R m̀er, el

ex-gobernador del estado Carabobo que va de segundo en las

encuestas, aparece montado en un caballo blanco -)de quJ color es

el caballo blanco de BolRvar?-, no tan majestuoso como el que

retratan los \leos del Libertador -ni el porte ni los aZos lo

ayudan- pero la referencia es obvia. Hace unos meses, cuando adn no

podRa oficialmente hacerse campaZa para las proximas eleccciones de

diciembre, no s\lo estaba montado en un caballo blanco, sino que

iba galopando con un nutrido grupo por el propio campo de Carabobo,

lugar donde se bati\ la batalla que los venezolanos conmemoramos

como la definitiva en la gesta contra EspaZa.

Hugo Ch<vez FrRas, quien lideriza las encuestas, es el mismo

que el 4 de febrero de 1992, en su intentona golpista contra el

luego depuesto presidente Carlos AndrJs PJrez (ahora candidato a

senador desde su casa prisi\n), expuso desde el canal del Estado la

existencia de un Movimiento Bolivariano que pretendRa devolverle la

confianza al paRs y castigar el corrupto gobierno de PJrez. El

Movimiento Bolivariano se disolvi\ por razones obvias -hay que

hacer olvidar que este candidato presidencial atent\ contra un
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gobierno electo popular y democr<ticamente- y ahora conforma lo que

llama el Movimiento V Repdblica o Polo Patri\tico. El mismo PJrez,

durante su primer gobierno (1974-1979) -fue electo una segunda vez

pero, como ya dije, dur\ poco en el cargo: fue juzgado y condenado

por corrupci\n- hacRa que su  rostro, en las fotografRas oficiales,

se asemejara sospechosamente al del Libertador. Poco antes de su

segunda elecci\n como presidente, se inaugur\ en su pueblo natal,

Rubio, cerca de la frontera con Colombia, una imagen de BolRvar con

las manos extendidas como solRa hacerlo Jl en sus caminatas

electorales.

El primer colegio judRo fundado en Caracas lleva por nombre

unas de las m<s famosas frases del Libertador: "Moral y luces".

Cuando un fiscal de tr<nsito se dirige oficialmente a una persona

en la calle, no puede decirle seZor, seZora o seZorita, debe

utilizar la f\rmula correcta: ciudadano(a). En Sorte, la famosa

montaZa donde se le rinde culto a Maria Lionza, junto a su imagen

encontramos la del Libertador -y tambiJn la del indio Guaicaipuro,

Negro Primero y JosJ Gregorio Hern<ndez. Por muchos aZos y por

decreto presidencial, las gloriosas notas del himno nacional de

Venezuela eran transmitidas en cadena por todas las emisoras de

radio y televisi\n cada seis horas; pero esto realmente no era

novedad, todos los niZos hijos de venezolanos son arrullados con

una canci\n de cuna cuya melodRa es precisamente la del himno

nacional -duJrmase mi niZo, que tengo que hacer, lavar los paZales
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y sentarme a cocer... / Gloria al bravo pueblo que el yugo lanz\,

la ley respetando la virtud y honor...

Es indudable que la Jpoca de la independencia es muy

importante para todos los paRses hispanoamericanos (por algo cada

ciudad est< poblada de monumentos aleg\ricos y muchas de sus calles

y avenidas llevan los nombres de sus pr\ceres), pero en Venezuela

pareciera tener un peso mucho mayor. La intenci\n de estas lRneas

es adentrarnos en este tema, ver cu<ndo y por quJ surgi\ el culto a

BolRvar y las implicaciones que conlleva hoy en dRa.

Los inicios del culto.

Sim\n BolRvar, como casi todos sabemos, muri\ solo, pobre y

despreciado a muchas leguas de su ciudad natal el 17 de diciembre

de 1830 -si alguien necesita alguna informaci\n adicional puede

leerse una de las dltimas novelas del Gabo, El general en su

laberinto (1989), pero cuidado, con ella no se alejar< ni por un

momento del culto-; poco antes habRa muerto en una emboscada su  m<s

fiel amigo y colaborador, Antonio JosJ de Sucre, el Gran Mariscal

de Ayacucho, y Venezuela se habRa separado de la Gran Colombia, su

m<s grande sueZo. JosJ Antonio P<ez, su m<s temido contendiente de

esos aZos ?o tal vez de siempre?  -antes lo habRa sido el general

pardo Manuel Carlos Piar, pero habRa sido mandado a fusilar

oportunamente luego de ser juzgado y condenado por sedicioso,

desertor y, sobre todo, por promulgar la guerra de colores-, P<ez,
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decRa, se erigRa como el primer presidente de la Venezuela

independiente.

En esa Venezuela reciJn separada y, por primera vez, realmente

independiente, los estragos de la guerra se hacRan notar: a nivel

te\rico los acuerdos eran muchos -hasta una nueva constituci\n habRa

sido aprobada-, pero la convivencia real se hacRa cada vez

 m<s difRcil: habRa muchos bandos, muchas diferencias, muchas

promesas no cumplidas, pocas sobras que repartir, pocos deseos de

enfrentar los verdaderos problemas.

Para 1840 -diez aZos despuJs de su muerte- la situaci\n era

pr<cticamente insostenible: habRa que encontrar la manera de

mantener al pueblo distraRdo, habRa que inventarle una nueva

ilusi\n, algo o alguien en quien depositar el anhelo de un futuro

mejor sin olvidar las glorias pasadas. QuJ mejor idea que traer los

carcomidos y olvidados restos del Libertador Sim\n BolRvar para que

descansaran en su verdadero lugar/hogar y recuperar, asR fuera

moment<neamente, el resplandor de Jpocas pasadas o, al menos, el

que alguna vez se soZ\ tener. Las pompas fdnebres se realizaron el

17 de diciembre de 1842 sin desaprovechar el m<s mRnimo detalle, y

los letrados aprovecharon para expresar de viva voz todas aquellas

alabanzas que se habRan visto obligados a callar. El encargado de

presentar la proposici\n oficial fue nada m<s y nada menos que el

mismo PaJz, quien ya en 1833 le habRa solicitado al Congreso que

fueran llevados a la patria sus restos inmortales y quien nunca
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perdRa la oportunidad de "imitar" a BolRvar -dicen que incluso en su

gesticulaci\n- consciente, desde entonces, del peso abrumador de su

figura para todos los venezolanos1.

A partir de entonces su culto ha venido marcando los momentos

m<s importantes de la historia nacional y la sombra de BolRvar se ha

conventido en censor y modelo, al mismo tiempo, de las acciones

importantes del Estado y de sus habitantes. El primero -de una muy

corta lista2- en cuestionar esta visi\n omnipresente del Libertador

en la historia y la vida venezolanas fue sin duda Germ<n Carrera

Damas con su libro El culto a BolRvar. Esbozo para un estudio de la

historia de las ideas en Venezuela, reciJn en 1969. AllR, Carrera

Damas desarrolla tres lRneas fundamentales que componen la

necesidad hist\rica del culto bolivariano en sus orRgenes: como

factor de unidad nacional, como factor de gobierno y como factor de

                    
    1 Cada vez que en nuestra desventurada historia patria nos
hemos encontrado en un aprieto semejante se ha  vuelto a recurrir a
la gloriosa figura del padre de la Patria: Antonio Guzm<n Blanco
erigi\ un monumental arco de triunfo en Carabobo (ahora, el hijo de
Salas R m̀er, gobernador del mismo estado, construye otro monumental
arco justo a la entrada de su territorio -hay que darle una
bienvenida adecuada a quienes los visitan y, por supuesto, no
permitir que se olvide que en ese mismo estado se llev\ a cabo
nuestro m<s grande triunfo militar-); nuestra moneda se denomina el
bolRvar (poca honra debemos estar haciJndole cuando desde el Viernes
Negro -el 18 de febrero de 1983- s\lo logramos devaluarlo cada vez
m<s); si hay que tumbar a PJrez, alcJmonos, pero llevando el nombre
de BolRvar en los labios y en el coraz\n.

    2 Est< acompaZado casi exclusivamente por el fil\sofo y profesor
universitario Luis Castro Leiva.
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superaci\n nacional; factores que adn hoy se conservan vigentes en

la medida en que el culto bolivariano determina, a nivel tanto

oficial como popular, una de las mayores, si no la mayor, fuerza de

cohesi\n nacional:

... ese culto es propiamente cuesti\n de orden polRtico y
social [...] Y es que el culto a la figura hist\rica de
BolRvar dista mucho de ser una creaci\n literaria, nacida
del patrioterismo exaltado y de la sensibilidad
superexcitada de uno o varios escritores. Dicho culto ha
constituido, en propiedad de tJrminos, una necesidad
hist\rica [...] Su funci\n ha sido la de disimular un
fracaso y retardar un desengaZo, y lo ha cumplido
satisfactoriamente hasta ahora" (CARRERA DAMAS, 1973:
41-42).

La presencia de BolRvar en el imaginario nacional fue desde

sus inicios un factor no s\lo de unidad nacional, sino la identidad

misma del Estado-nacional; la "magia del Estado" -sobre la cual han

trabajado recientemente Michael Taussig y Fernando Coronil- comenz\

a construirse precisamente en 1842, en el momento en que se

repatriaban los restos del Libertador.

Como dije anteriormete, no es s\lo a nivel oficial que se le

rinde homenaje perpetuo al Libertador, a nivel popular existe todo

un repertorio de ritos, historias, im<genes y leyendas que dan

cuenta de su ubicuidad a todo lo largo y ancho del territorio y la

historia nacionales. La antrop\loga venezolana Yolanda Salas de

Lecuna realiz\ hace unos aZos un interesante trabajo de campo al

respecto, que public\ en su libro BolRvar y la historia en la

conciencia popular (1987). AllR Salas muestra los alcances del
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culto a nivel popular: en el centro del paRs, por ejemplo, que es

donde se desarrolla la mayor parte de su investigaci\n, el

imaginario popular ha construido a un BolRvar mestizo, hijo de una

negra, en quien los eclavos primero, y los campesinos luego,

depositan el anhelo de una vida mejor. De muchas maneras, este

Libertador que se escapa a la imagen blanca, criolla y oficial del

culto, representa la respuesta de quienes cuentan una historia que

por estar en la periferia no es menos "real" que la oficial.

BolRvar, segdn ellos, no naci\ en Caracas, sino en Capaya -en la

zona de Barlovento, donde se concentra el mayor porcentaje de

poblaci\n negra-; a Jl se le invoca y se le canta en ciertos ritos

religiosos, identific<ndolo en algunos casos con el mismo

Jesucristo; a Jl se le atribuye el empeZo por lograr la libertad de

los esclavos; en fin,

Al BolRvar rico se le yuxtapone el dadivoso, muerto en la
pobreza, arruinado y traicionado por sus amigos. Su
condici\n moral lo eleva a la categorRa de hJroe
benefactor, al cual se le suman sus dotes
extraordinarias de guerrero, guiador sereno, valentRa y
sapiencia que lo signan como el elegido, fundador y
Padre de la Patria" (SALAS DE LECUNA, 1987: 73).

La militarizaci\n de la memoria.

En otro lugar (RIOS, 1998) seZalJ la importancia que la prensa

del perRodo independentista venezolano -en particular la Gaceta de

Caracas y el Correo del Orinoco- tuvo en los primeros trazos hacia

lo que he llamado una "militarizaci\n de la memoria" sobre la cual
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se asent\ y adn hoy se asienta nuestro pasado hist\rico. Este

pasado se fue construyendo, desde sus meros inicios, sobre las

bases de una frustraci\n, toda vez que Venezuela no alcanz\ el

deseado resplandor en la medida en que su fundador muri\ solo y

lejos de la patria y, sobre todo, en la medida en que el proyecto

bolivariano no fue adoptado nunca realmente.

El Jxito frente a EspaZa ha sido explicado reiteradamente como

el sorprendente triunfo de BolRvar y los suyos frente a un pueblo

que nunca supo entender la magnitud de la gesta que emprendRa. Bajo

esta prespectiva, la historiografRa venezolana -salvo muy pocas

excepciones- ha construido una historia monumental y anticuaria, y

no una historia crRtica del perRodo; se ha concentrado, b<sicamente,

en hacer un recuento de las acciones bJlicas m<s importantes que se

llevaron a cabo durante los aZos de esta sangrienta guerra y, sobre

todo, en exaltar todas las acciones en las que el Libertador tuvo

una ingerencia directa o indirecta (es tal el peso de esta visi\n

bolivariana, que los aZos que BolRvar estuvo de campaZa por el Sur

del continente suelen ser muy poco estudiados).

A partir de allR, la mayorRa de las fechas patrias -las fechas

de asueto nacional y marchas militares-, giran es torno a estas

mismas acciones bJlicas y, por supuesto, al nacimiento o muerte del

Libertador. Toda la vida nacional oficial se ocupa de conmemorar y

recordar el glorioso pasado nacional, pasado que pareciera
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concentrarse exclusivamente en el perRodo de la gesta contra

EspaZa. No hay otro momento de la historia patria que merezca

recordatorio (con la dnica excepci\n del 23 de enero -de 1958-,

cuando los venezolanos conmemoramos la caRda de nuestro dltimo

dictador, Marcos PJrez JimJnez).

Lo m<s sorprendente e interesante es que esta militarizaci\n

de nuestra memoria no est< restringida exclusivamente al terreno

oficial: forma tambiJn parte constituyente de la memoria popular y,

me atreverRa a sugerir, incluso personal de los venezolanos. Basta

encender la televisi\n en esta Jpoca de contienda electoral -aunque

en verdad en cualquier Jpoca es muy similar- para que oigamos a

nuestros polRticos, polit\logos, analistas y comentadores mencionar

el nombre de BolRvar cada vez que tienen una oportunidad -e incluso

cuando no la tienen-; basta echarle un vistazo a las deidades

populares -como seZalaba al principio, junto a Maria Lionza y JosJ

Gregorio Hern<ndez (este dltimo muy mencionado en estos dRas, por

una huelga mJdica que desangra al paRs) encontramos a BolRvar y su

Corte Libertadora; basta preguntarle a un grupo de niZos quJ frases

cJlebres podrRan recordar y seguramente lo citar<n: "Si mi muerte

contribuye a que cesen los partidos y se consolide la uni\n...", 

"EspaZoles y canarios, contad con la muerte..." o, tal vez, "Si la

naturaleza se opone lucharemos contra ella y haremos que nos
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obedezca" -no en balde una de las materias obligatorias en la

escuela primaria se llama "C<tedra Bolivariana" y tiene como

funci\n principal hacer que los niZos se familiaricen con el padre

de la patria y conozcan su pensamiento; basta recordar esa canci\n

de cuna que me atrevR a balbucearles.

Todo lo anterior puede sonar muy "folklorico", muy

tercermundista, muy perifJrico, pero encierra valores y visiones

del mundo que me preocupan mucho. ?QuJ puede significar que un

pueblo, a lo largo de 156 aZos, no haya variado sustancialmente en

la idea que tiene de sR mismo? ?C\mo puede seguirse pensando que el

modelo de paRs que queremos alcanzar tiene sus bases, al menos

ideol\gicas, en el proyecto bolivariano? Un proyecto que si no

cuaj\ en alguna medida tuvo que ser porque sus premisas no eran del

todo correctas/v<lidas/apropiadas.

Uno de los debates m<s importantes que se est<n llevando a

cabo en estos precisos momentos en el paRs, tiene que ver con la

posibilidad de que inmediatamente despues de las pr\ximas

elecciones surga la necesidad imperiosa de convocar a una

Constituyente. Pareciera que la encrucijada en la que ahora nos

encontramos, nos estuviera obligando a revisar lo que hemos sido y

a plantear un nuevo modelo constitucional. Sin embargo, no puedo

menos que sentirme desconcertada cuando escucho que uno de los

polit\logos y abogados m<s brillantes del paRs, Allan Brewer CarRas,
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al ser entrevistado hace apenas dos domingos -el 6 de septiembre- a

prop\sito de dicha Constituyente, en medio de una muy bien

elaborada argumentaci\n a su favor, no puede resistir citar a

BolRvar como apoyo a su posici\n. Muchos replicar<n que eso es

"normal", que nuestras referencias las tomamos de nuestros valores

y de nuestro pasado; pero luego de todo lo que les he venido

comentado, espero haberlos convencido de que la explicaci\n no es

tan sencilla, de que hay algo m<s detr<s de esta obsesi\n por el

Padre de la Patria y, si no, por quJ los ando torturando con este

tema desde hace casi veinte minutos y por quJ esa insistencia mRa en

trabajarlo. La respuesta definitiva adn no la tengo, pero me he

prometido encontrarla, por suerte parecen ser varios los que desde

hace un tiempo estamos busc<ndola; creo que s\lo entonces podremos

enfrentar el reto que desde hace tanto nos acosa -como bien apunta

Luis Catro Leiva, "estaremos en capacidad de acceder a otra

posibilidad: la de poder pensarnos polRticamente de otra manera"

(1991: 110)-; s\lo entonces podremos entender -y, atenci\n, no s\lo

"racionalmente"- quJ hemos sido y quJ queremos ser; c\mo ser

"diferentes" con respecto a los dem<s pero, sobre todo, con

respecto a nosotros mismos.

Caracas, 14 de septiembre de 1998
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