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Resumen L ...... ......,

El presente artículo es la primera parte de una investigación más
amplia que tiene como objetivo determinar el uso de símbolos indígenas
en la creación y negociación de la identidad nacional. En el mismo, se
toma como punto de partida la teoría antropológica para determinar la
intensión y extensión que se le dará al término identidad en dicha
investigación. Se describe el carácter dinámico de esté proceso y se
determinan dos de los criterios que han servido a los venezolanos para
crear un código simbólico de la pertenencia nacional.
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General observatíons on the codes utilized

* in the invention, re-creation and
négotiation of national identity

Abstract

This arricie is the first part of a larger researchwhose main goal is
todetermine theusageofamerindians iconos andsymbols whencreating
and negotiating a national identity. The anthropological theory was the
startingpoint to determine the intensity ándéxtension to be given to the
termidentityin sucha study.Beenusedtocréatea setsymbolsofnational
concern are described.Finally, the relationships betweenethnic,cultural
and national facts are described.

Key words: identity, national, cultural, symbol, ethnic.

INTRODUCCIÓN

Después del contacto entre amerindios, africanos occidentales y
europeos, él NuevoMundorio volvióni volveráa serlo que fue. De ser
un espacio de negación, etnocidio y muerteen los primeros momentos
delcontacto, pasóluego aserelescenario deconvivenciadeloquequedó
de las poblaciones amerindias y de los africanos desplazados, asi corno
también de los grupos de europeos que optaron por hacer suyas estas
tierras. Entre ellos se generaron nuevos modos de interacciónhumana,
que hoy por hoy, pueden calificarse de típicamente americanos. De las
resultantes de este proceso es importante destacar, en el marco de este
trabajo,dos aspectos:en primerlugar, la necesidadde todaslasentidades
étnicas que pueblan elextenso continente degenerar unanueva configu
ración. En segundo lugar, la etnogénesis que se produjo en los diversos
espacios queconstituyen losEstados - naciones queconforman elmapa

1 americano.

-1 Es decir, los pobladores de estos nuevos Estados han estado obli-
í gados a inventar, construirse una historia propia, una nacionalidad; a
j¡ poner enpráctica medios coercitivos ycohesionadores con elúnico fin
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de lograr la integración, la identificación y lá solidaridad que permita a
los individuos percibirse como miembros de;un mismo grupo, con una
identidad colectiva y conun destino común. í >

En el caso particular de Venezuela, este proceso de integración
-indispensable para afianzar el sentimiento de nacionalidad- se inició
desde el siglo pasado cuando aún lo que hoy conforma su espacio
territorial pertenecía administrativa y geopoíiticamente al Estado espa
ñol. Y sólo es en el transcurso de las primeras décadas del presente siglo
que va lograr consolidarse; no sin grandes dificultades, resquebrajamien
tos y reacomodos de las alianzas y solidaridades. ;

Desdeel iniciodeeste procesose generóuna ideologíanacionalista
que, desde entonces y hasta el presente, ha tenido diversas fases y
distintas modalidades (dependiendode las formas dé gobierno instituidas
y de los grupos que aspiran alpoder), pero con una característica común:
la necesidad de responder a la interrogante de ¿quiénes somos? En la
búsqueda de respuesta -antes y después de lá consolidación del Estado
venezolano- se han desplegado una gran variedad de estrategias, se han
producido una multiplicidad de narrativas, se han tejido innumerables
redes de significación (algunas conscientes y; voluntarias, otras impues
tas^, producto de las diferentes tensiones tanto internas cómoexternas)
cuya finalidad ha sido la de hacer coincidir Venezuela con los venezo
lanos; es decir, la creación de un nosotros, lá invención de una identidad
nacional.

En el presenteartículo se abordaparte jde esta problemática. Está
dividido en dos partes. La primera de ellas,'dedicada a las precisiones
teóricas, da cuenta de cómo se ha ido elaborando el discurso sobre el
fenómeno estudiado. En la segunda, se hace una descripción de algunos
de los códigos simbólicosprimordialesque han sido y son utilizadosen
la invención, re-creacióny negociaciónde lá identidadnacional.

Se tiene plena consciencia de la imposibilidad actual, para cual
quierinvestigador, dehacerel repertorio enufta solainvestigación delos
datos individuales que den cuenta de todos los códigos simbólicos que
han sido utilizados en los procesos de creación y re-creación de la
identidad nacional. De la misma manera, tampoco es posible hacer el
repertorio dé las constantes negociaciones que se han realizado en el
transcurso del tiempo paraevitarla desarticulación dela misnia, En esta
investigación se asume y se considera quehayun mínimo de referentes
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empíricos alos cuáles puede aludirse para fundamentar las descripciones
que le sirven de base ageste trabajo. Estos pueden objetivarse en'las
actividadesligadascon el quehacerdiario,así comotambiénen situacio
nes consideradas extraordinarias yasean públicas p privadas.;

En el scaso deí este trabajo, se ha.tomado en consideración la
complejidad delEstado nacional y el peso que los grupos hégeniónicos
tienen en laproducción, elcontrol y delimitación de narrativas, usos y
costumbres. En-consecuencia, se tomó como primer referente algunos-
acontecimientos déla Historia venezolana, considerados conyunturales
enlavida política del país, yqueconstituyen elentretejido devivencias, *
experiencias?y narrativas-¿viejas y nuevas que han incidido en la cons
trucciónde unahistoriacomúnquesustenta la identidad colectiva. Estos
forman...parte de loscontenidos programáticos;que se trasmiten en las
áreas de Ciencias,Sociales eHistoria de Venezuela del 6to., 7mo., y 8vo.
grado de laEscuela Básica. Se revisócpn atenciónlas lecturas comple
mentarias que aparecen enlos manuales deesas asignaturas. ; v ».,..• í:

sEnsegundo lugar, setomó como referente empírico los resultados
de un cuestionario exploratorio que se realizó a los alumnos^delCiclo
General deLaUniversidad del Zulia, enelprimer semestre de; 19951fA
los alumnos se les dio diez oportunidades para que describiesen aquellos
símbolos qué ellos sintieran y/opensaran que lesdefinían como venezo
lanos. Luego; seles preguntaba frente a quién o a quiénes eranecesario
reafirmarse como venezolanos y cuáleseran los mecanismos más reco
mendados para hacerlo.

Una tercera pista que se siguió fue la de la experiencia cotidiana
del entorno de quien realiza este trabajo y donde están insertos tanto
jóvenes, como niños, adolescentes, ancianos e individuos adultos de
todas lasedades. Todos ellos interactuando yencontacto conlatotalidad
de los aspectos que pueblan la vida social.

Se seleccionaron estos referentes empíricos porque: en primer
lugar, es en la institucióneducativa -sea la escuela básica o la universi-

Elcuestionario fue realizado a ocho secciones decuarenta ycinco alum
nos,en laasignatura deEstudio y Comprensión delHombre dela Facultad
Experimental de Ciencias. Del total de los 360 alumnos, sólo uno era
extranjero y más delamitad -247- habían nacido enlaregión.

.a^^jí^^f^VJ^.^^SMWWK^1''
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dad- donde acontece una parte del procesóleenculturación delos más
jóvenes. No tanto desde elpunto de vista de laprofesionalización, sino
ysobre todo, porque ese es uno délos espacios de laideologización. En
segundo lugar, de la revisión de los contenidos programáticos de las
asignaturas de esas dos áreas, así como también de la revisión superficial
de algunos acontecimientos históricos pueden deducirse muchos de los
códigos simbólicos -tanto del pasado como en el presente- que han
servido para despertar sentimientos de autoadscripción. Yfinalmente, se
seleccionó alguna experiencia cotidiana porque es en el quehacer diario
donde los individuos se ponen en contacto con una gran cantidad de
aspectos delavida social, que son igualmente, forjadores decriterios de
diferenciación y de semejanzas.

Es necesario advertir sobre los límites de este trabajo. En principio,
los naturales que atañen a todo ser humano queestá consciente delano
existencia del saber absoluto. Otras, consecuencia directade las deter
minaciones ideológicas del autor o si seprefiere desu "ethos de clase"
(Bourdieu, Pierre; 1990: 244) y, finalmente, las que se derivan de la
naturaleza del objeto abordado ya que no essólo un tema complejo, sino
también que está lleno de intersecciones yfronteras desiguales, las cuales
es necesario atravesar. Se asume el no haberlas atravesado todas -ni
siquiera se puede afirmar que se haya intentado hacerlo- aún cuando lo
que seha dejado de lado pueda ser tan o más importante que lo que se
ha abordado. Queda pues así, el camino abierto aotros intentos yanuevas
lecturas.

1. PONIENDO EN ORDEN LAS IDEAS

La problemática de la identidad sigue siendo en la actualidad un
tema en el que confluyen los intereses de múltiples disciplinas2. Está
situada enlaencrucijada de lamatemática, labiología, la lingüística, la
sicología y lasicología social, la psiquiatría, la sociología, laantropolo
gíay porsupuesto dentro dela reflexión filosófica, donde sehadebatido
entreser considerada comoun principio ontológico de lo real("todo ser

2 Tal como loseñaló Levi Strauss, C. (1977:9) en el prólogo del libro que
recogió ladiscusión que sobre este fenómeno sellevó acabo enelCollege
deFranceen 1975.



10 Nelly GarcíaGavidia
° Opción, Año 12,No. 20 (1996): 5r38

es igual a sí mismo") o un principio lógico formal. Tal variedad de
sentidos se los *da a esté término su condición de ser una noción que
franquea las fronteras de lo real y de lo fórmaL •
'•' Etimológicamente el término identidad proviene del latín identiias
que significa la calidad de idéntico, es decir lo que en substancia o
accidente es lo mismo que otra cosa con la que se compara. Obsérvese
el hecho de que en la etimología misma del término está implícita la
presencia relaciortal de dos elementos entre los cuales se establece una
comparación. Este últimoaspecto es fundamental en el uso que sé le da
al término en el campo de la antropología-espacio teórico y metodoló
gico en el cual se desarrolla esta investigación- ya que el objetoepiste
mológico por excelenciade la misma es la problemáticaidentidad/alte-
ridad, o lo que es lo mismo, el proceso de construcción y re-creación de
la antítesis del sí mismo/otro, adentro/afuera, nosotros/ellos.

Lá inquietudpor él otro surgedesdequéél hombre es hombre y la
trashumancia esüna de sus características esenciales. El contacto entre

unos y otros lleva, pues, implícita la necesidad rio sólode traducirse y
descifrarse sino también la de reconocerse a sí mismo, la de aprehender
por medio de los nombres, símbolos y valores quiénes son las personas
y cómo median y distan las unas de las otras... Identidad/alteridad son
pues, el anverso/inverso de una misma problemáticay forman el binomio
de la realidad humana que se complementa.1

En antropología -así como también en sociología- muchos denlos
estudios interpretativos que se realizaban sobreesta problemática partían
de la consideración de la identidad como un fenómeno de características

únicas e inmutables. De allí que, se consideraba a la identidad como una
esencia única y atemporal de la cual se derivabanlas acciones, sentimien
tos y pensamientos de los individuos. Se partía apriorísticamente de un
surtido de características únicas y continuas en el tiempo que daban la
idea de una totalidad acabada a la que debía corresponder, forzosamente
ío que se suponía es, por ejemplo, lo "latino americano", "loafricano",

' lo "indígena", lo "venezolano", etc.. Esta concepción no sólo limitó la
reflexión sobre este problema,sino que hizo casi imposiblela aproxima
ción comprehensiva que permite establecer diferencias entre y en el
interior de las diversas culturas humanas. Esta actitud llevó en muchas

oportunidades a desconocer tanto los procesos dinámicos que vivenlos
sujetos en el interior de los sistemas socioculturales como aquellas
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situaciones donde sus identidades pueden yerse sometidas anegociacio
nes

Después de la década de ios ochenta, gracias a las discusiones y
nuevas propuestas teóricas sobre elestudio de este fenómeno, surgidas
en los medios académicos internacionales/se ha dado un nuevo giro que
ha hecho posible un replanteamiento del problema a partir de tres
perspectivas: } '•

a. entender la identidad en términos relaciónales en vez de esen
ciales; ]l

b. entender laidentidad como una reconstrucción parcial yconti
nua, resultado del desarrollo y de¡los procesos históricos.

c. entender la identidad como un fenómeno sujeto a constante
modificación y reinvención yquépor lotanto, escontingente e

.; inestable (Klorde Alva, J: 1992:457). ;

Enelcontexto deeste trabajo seasume, siguiendo a André Marcel
D'ANS (1986), que las identidades se ¿onforman en el proceso de
interacción entre las personas que constituyen los grupos; es decir, a
partir de las innumerables redes y formas de relación entre los tipos
sociales de personas enel interior y enelexterior de los grupos de una
misma sociedad o entre sociedades diferentes. En consecuencia, es un
fenómeno sujetó a invención, re-creación ynegociación. Porlotanto, se
inventa ó se crea, se destruye y serecrea ó senegocia en la interacción
social, endiferentes contextos ycon laeficaz contribución de múltiples
factores. Deallíque estélejos deserhomogénea pinmutable. Cada actor
social dispone de un surtido de identidades cjue: "..jamás cesan de
recomponer sus entornos. Los cuales a su vez, están relacionados con los
perfiles identifícatorios (delosgrupos) quénunca detienen sumodifica
ción" (D'Ans, A.M; 1986:95). '"'"•' '

Este proceso de invención, re-creación y negociación de las iden
tidades es dinámico y sé lleva a cabo por él juego de las dinámicas

Todavíahoyenalgunos contextos, fuera ydentro deladisciplina, seafirma
la "pérdida de la identidad" o la "carencia de identidad" de un grupo
determinado cuando lo que el observador percibe no coincide con las
características y predicados que previamente le había concedido.
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colectivas querigenlo social; asícomo también, porla intersubjétividad
que implica a los actores. Seael caso de la sociedad venezolana donde
existen grupos étnicamente bien diferenciados: criollos, wayuu, barí,
yucpas, los alemanes de la Colonia Tovar, los negros del sur del Lago
de Maracaibo o de la Costa Norte, etc. Otros diferenciados socialmente:
obreros, patronos, empleados, empresarios, padres, madres, maestros,
alumnos, etc.. Otros diferenciados biológicamente: hombres, mujeres,
ancianos, niños. Y otros, sexualmente diferenciados: homosexuales,
lesbianas. Entre tirios y otros, y entre todos a la vez hay diferentes
intercambios de bienes materiales, de servicios y de símbolos. Al mismo
tiempo, hay acciones ^relaciones deatribuciones denómbres y títulos,
determinación de semejanzas y diferencias. Igualmente, hay tensiones
quese manifiestan en lá maneracomocada uno dé lós>individuos -que

f conforman los grupos- viven los códigos de sus'contactos entre unos y
otros; así como también érilá forma cómo represeritátí'Süs relaciones y
el reconocimientode lo qué y quiénes son a partir de lo que simbólica
mente determinan.

En este proceso dinámico de configuración de las identidades
confluyen a nivel social tanto las luchas como los conflictos, las nego
ciaciones como las concesiones, los eventos como los sucesos cotidia
nos. A nivel individual tanto losdispositivosmentalesy simbólicoscomo
los afectivos y emotivos. En otraspalabras, las identidadesseconstruyen,
se fijan o se marcan por el contraste y por el reconocimiento social de
las diferencias: son representaciones, ideas, imágenesconstruidas en la
confrontación con el otro a partir de la cultura propia, con puntos de
intersección en las vidas individuales y cuya objetivación se hace en la
cotidianidad. El individuo existe, pues, en un entrecruzamiento necesario
y variadode relacionesque van desde las máscercanas,como son las de
filiación y las alianzas, hasta las más complejas con los diferentes otros
próximos y lejanos, incluidos los otros míticos.

En consecuencia, no es extraño que este proceso esté cargado de
paradojas y ambivalencias. Es oportuno el ejemplo de los blancos
criollos en la sociedad colonial que se percibieron por un lado como

.dominados y, subyugados por la Monarquía española; pero al Cinismo
?, tiempo, se percibieron como;salvadores. Ellos fueron portadores de

valores negativos y positivos de diferenciación frente a los blancos
peninsulares; estaban inevitábleihehte obligados a la confrontación con
el otro, no sólo por estar en contacto sino tambiénpor una necesidadde

wrr'rwsVHrw • iji...-i^iv-ij'^jisifijii»«im;
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lucha y de sobrevivencia política y económica. Éstasituación dé nega
ción/afirmación del símismo frente al oWexplica igualmente láreáfir-
mación de las minorías étnicas amerindias frente a las políticas de
dominación y asimilación de loscriollos suraméricanos. La situación ha
llevado a aquéllos, tanto en el pasado como en él présente, a luchar por
su sobrevivencia. En esta lucha uno de los aspectos qué mayor signifi
cadoadquiere es la particularidad de sussímbolos, de su cultura; lo que
lespermite serportadores deunaidentidadfpropia construida nosólo por
oposición almundo occidental de los criollos, sino y sobre todo para sí,
para establecer las diferencias.

De lo dicho hastael presente,puede deducirseque las identidades,
porel hecho mismo de configurarse a partir de la relación conel otro,
tienen aspectos disociativos y diferenciales; al mismo ¿tiempo que con
templaaspectos asociativos, de semejanza y funcionales.

1.1. Identidad personal í. 4 -A ,

En este marco de fuhción/disfunción, semejanza/diferencia, la
primera identidad que se configura es laidentidad personal »individual.
Esta se va formando lentamente, a lo largo'de^experiencia, en el hacer
de la biografía personal ; para sólo lograr afirmarse de una¡manera
paradójica cuando serenuncia a la relación exclusiva delsujeto consigo
mismo y se da cabida al intercambio con los otros; en un primer
momento, madre, padre, hermanos, parientes,^amigos de la infancia,
maestros y condiscípulos. Luego se va haciendo cadavezmáscompleja
a medida que se va ampliando el círculo de los diferentes otros con los
que puede encontrarse un sujeto enel transcurso desuVÍda¿ r- •.»•

La determinación de la identidad individual no debe confundirse con la
asignación de lacategoría de persona. Ésta última es lamanera comó'las
sociedades serepresentan laindividualidad ylapersonalidad. Noserefiere
a los individuos sino al modelo intelectual, mediante el cual se nombran
y particularizan éstos y se lesasegura uhreconocimiento social* jurídico-
moral, religioso, etc.... almismo tiempo que, permite queellos seaprehen
dan como seres totales y universales, i ,
Como le señala Aranguren, J.L. (1993:9): "elcentro delmundo desde mi
perspectiva, soy siempre yo: yo soy, yo pienso, yo digo, yo hago...Es elsí
mismo de cadacualy, por delante de todos, el mí mismo".
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•, Igualmente, la identidad personal se va configurando dé una ma
nera articulada Con las identidades de los grupos enlos cuales el sujeto
participa, ya queen su Configuración se incluye: la interiorización de la l
cultura yde los valores; así como también, la posición social que tenga [
el sujeto, el sentimiento subjetivo de continuidad de su existencia ysu I
memoria de pertenencia. I

En Consecuencia; no és fácil separar la dimensión individual de la £
construcción dé identidades y el ejercicio cotidiano de la identidad Í:
personal de la dimensiónsocial y simbólicade ésta.

1.2. Identidades sociales y colectivas

Otras identidades son colectivas, construcciones generadas sociál-
ménté comoconsecuencia, intencional o nó,de las interacciones de las
estructuras y patrones sociales. La membrecía de los sujetos se realiza,
enun primer momento, por inducción. Más tarde por autoadscripción.
Requiere que los individuos seperciban cómo iguales para generar así
sentimientos de confianza y solidaridad entre los de adentro por oposi
ción a los extraños, a los de afuera: ^

:: Lo que quiere decir, qué estas identidades son producidas por la
construcción social de frohtéras que dividen y separan realmente él
proceso de manejar y manipular las relaciones sociales, dentro dé una
matriz sociócultural cuyos ejes están construidos por reformulaciones,
cohesiones y negociaciones voluntarias (internas) e impuestas (exter
nas). Ahora bien, la construcción de fronteras no encierrasólo necesa
riamente elproceso inclusión/exclusión, niladesignación delas diferen
cias sino también el cruce, el traspasar fronteras y límites en diferentes
direcciones: de afuera hacia dentro y dedentro hacia afuera.

Estas identidades secaracterizan porserrepresentaciones colecti
vas (Durkheim,E; 1968:621). Como ejemplos particulares délas mis-

6 Representaciones colectivas en el sentido que Durkheim, E. (1968:621) le
dio a este término: son "comunes aun grupo social entero". Además no
representan "un simple medio entre las representaciones individuales
correspondientes" sino que están llenas de "un saber que excede al del
individuo medio". Y finalmente, son tan "concretas como las que el
individuo puede hacerse desu medio personal".
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í

mas se pueden citar: las identidades religiosas, las étnicas, las nacionales
etc.. Estas dos últimas concurren e inciden en muchos aspectos, funda
mentalmente en tres: el de apelar a las especificidades culturales para
marcar las diferencias, el dé la determinación dé un espació propio -sea
el territorio mítico o el geográfico- y el dé desarrollar una consciéhcia
de pertenencia, en un caso a la etnia y en él otro* a la nación.

1.3. Identidad nacional

Para delimitar el significado de la expresión Identidad Nacional se
hace necesario precisar la significación! del término 'nación. En un
principio éste fue un término genérico, sin un"sentido único, utilizado
parareferirse tanto a laspequeñas comunidades como a las regiones, a
los Estados corrió a la comunidad de éstosJJEn este sentido se lé ha usado
para designar a Europa, igualmente a África o al mundo Árabe. Con la
revolución francesa esta noción comenzó a tener un significado asociado
al condicionamiento del comportamiento humano en la historia política
y social (Bobbio, N. y Mateúcci, N; 1982: 1075) que sevaacentuando
hasta adquirir -duranteél siglo pasado- una significación íntimamente
ligada a la ideología y al comportamiento político, que conjuntamente
conla revoluciónliberal,fue la fuerza impulsoradel reordenamiento del
mapa europeo; y pasó así a ser el fundamento naturalde la organización
del poder político en los Estados^nacionés modernos. En este contexto
el sentidode pertenenciaa la naciónadquirióuna posiciónpredominante
respectoa otros sentimientos de pertenencia, seanreligiosos, ideológicos
e inclusive étnicos. Sobre todo en aquellos casos donde la nación se
definió como tal en relación a una etnia mayoritaria numéricamente
hablando o más fuerte técnica y militarmente.

.A pesar de esta situación, no puede afirmarse que actualmente sea
un término unívoco y con un sentido semántico preciso, de allí la
necesidadde remarcarqueen elcontextode esté trabajo,cuandosehabla
de nación se adopta el sentidoque le dan en su definición(Bobbio,N. y
Mateúcci, N. 9. 1982:1076): "hombres unidos por un vínculo natural,
existente ab inmemorabili- , y que constituye la base necesaria para la
organización delpoder político enforma peíestado nacional".

El subrayado es de los autores.
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La idea-representación- donación escohesionadora y permite que
se generen sentimientos y comportamientos de pertenencia, solidaridad
y fidelidad de los ciudadanos al estado nacional. La formación de éste
implica unidad económica, territorial y cultural, en detrimento, en mu
chas ocasiones, de la diversidad cultural y societaria de los grupos que
lo constituyen. En América del Sur esta noción adquirió una significa
ción similar a la europea e imprimió de sentimientos nacionalistas a las
luchas de los criollos frente a los peninsulares: ; ' '

*,, Ahora bien, todos los nuevos Estados americanos tuvieron que
producircódigosque "fundeny den sentido" (Habermas, J; 1994:91)a
una identidad colectiva, quejes identificaran como grupo particular o
nación y quelesdistinguieran delosdiferentes otros -amigos, enemigos,
vecinos lejanosy próximos- y de todolo que es extraño a la comunidad.
En otras palabras, han tenido que construir unahistoria propia. Lo que
quiere decir, quesehan visto enlanecesidad deproducir yponer enuso,
frente a propios y extraños, los códigos simbólicos que han servido .para

^entretejer los diferentes textos y tramas que constituyen aquella. De la
misma manera^ han tenido que producir y poner ;en práctica aquellos
códigos simbólicos; que establecen las líneas y fronteras .que separan,
inconmensurablemente, el interior del exterior y,establecer las posibili
dades de cruzarlas. Todo esto,permite afirmar que estos Estados han
estado condenados a producir unalógica de exclusión / inclusión cuya
función es lade generar tipos ideales dedistinción y de semejanza.

Enconsecuencia, siloafirmado anteriormente escorrecto noqueda
más que señalar que todos ellos han tenido que producir una cultura
nacional. / ,.. •;- .-•, ,<v

El término cultura tiene Una naturaleza confusa, tanto a nivel
semántico como,por-los diferentes usos quese le dan dentro y fuera de
la disciplina. Para no perder el rumbo en ese caos, ni caer en la contro

versia actual sobre esta problemática que ha llevado a la disciplina a
mezclar problemas epistemológicos con los políticos y morales del
ejercicio delaprofesión, esrecomendable señalar el uso que seledaen
ésta investigación. En la misma, se le considera como una noción útil

8 Apesar deque enlos discursos seutiliza más a menudo eltérmino patria
y en el pasado el de república. „ . -

'^'TIK^SSÍ&MJWW-UJÍ(íiwji ''-•!^ JWSWffS^Jfffl»W.»W"í¡TW4^i!a^iñiS!í"(W« W¡r
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para designar elresultado del proceso deprácticayproducción desentido
en el cual participan todas las sociedades humanas. Resultado que se
evidencia a través de representaciones y prácticas objetivables tanto en
la rutina cotidiana como en situaciones percibidas,p sentidas como
extraordinarias9. Es pues, un proceso de creación yre-creación humana,
continuo y dmamizado por los cambios quejse suceden enlas relaciones
que mantienen los sujetos con elmedio ecológico, con lasociedad, ycon
lasdiferentes sociedades^ culturas conlasquepueden entrar enrelación
directa o indirectamente! La cultura es unojde los factores que permite
ladiferenciación ylaparticularidad tanto eneíproceso de su conforma
ción como en el de su continuidad histórica, tal como lo señala Geertz,
C. (1978:88): "la cultura denota un esquema histéricamente transmitido
de significaciones representadas en símbolos". . . ._

Este proceso de-producción y práctica desentido implica tanto las
acciones, comolas emociones, los sentimientos comolospensamientos.
Porejemplo, los modos dehacer -de intervenir sobre lanaturaleza y en
la sociedad, asícomo también, losde disponer delpoder- además delas
acciones que lodefinen son almismo tiempo una práctica simbólica; es
decir, un conjunto de representaciones á las cuales se les atribuye
significado, y enconsecuencia, permiten una gran variedad de lecturas:
tanto aquéllas que de una manera evidente hablan delainserción delos
sujetos en elmedio social (alaclase ogrupo social al cual pertenecen),
complas que permiten deducir sus preferencias afectivas y axiológicas.
Con esto se afirma que todos los códigos que seproducen enel interior
de una cultura son descifrables conscientes o inconscientemente por
todos los miembros del grupo.

La transmisión de la cultura se hace siempre dentro de un marco
de coerción, cohesión y conflicto ya quesu producción y reproducción
es diferenciada (segúrílaedad, el sexo, él estatus; etc.)como consecuen
ciadeladistribución depoder y dela interacción con otras culturas. De
esto último depende ladinámica desu desarrollo. Toda cultura marca y
fija suparticularidad enla reafirmación de las diferencias: secierra en
lá tradición -ensí misma-, pero, almismo tiempo, seabre hacia el futuro

Acertadamente,ROSALDO, Renato (1991:35) señala queabarca tanto lo
sublime como lo ridículo, lo cotidiano como lo sagrado.
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yhacia lainteracción con otras culturas. Esta es lacausa de su perviven-
cia, sudesarrollo, suprogreso ysumutabilidad; asícomo también, desu
heterogeneidad y su coherencia/incoherencia.

Ahora bien, enunEstado - nación como esel venezolano, caracte
rizado por sermultiétnico yplúrisocietario, laformación ydeterminación
de una consciencia de pertenencia ha estado determinada por el tipo de
relaciones interétnicas que enéste sehan producido. Enel transcurso de
su configuración ha seguido la tendencia, en muchos momentos y
situaciones, atener un modelo cultural excluyente. Pero, constreñido por
la fuerza misma de las relaciones sociales, que conduce a los grupos a
competir entre sí en la búsqueda de espacios tanto para sus discursos
identificatorios como para lasignificación atribuida acada uno de ellos,
ha vivido, circunstancialmente, oportunidades donde ha sido posible la
negociación de los códigos simbólicos que constituyen el tejido de la
consciencia de pertenencia. Así pues, se han legitimado algunos códigos
símbolos que posteriormente se han deslegitimado, integrados otros que
en principio fueron rechazados, reinterpretados yrecreados todos aque
llos que han sido fundamentales para preservarse como grupo nacional.
Poniéndose así de manifiesto como el proceso de creación yproducción
de una cultura nacional es una actividad permanente donde se dan
procesos voluntarios y conscientes, almismo tiempo que otros involun
tarios e inconscientes.

La noción de códigos simbólicos10 utilizada en esta investigación
es un intento de elaboración de una síntesis entre lateoría de Sperber, D.

10 Los símbolos, al igual que la noción de cultura, han sido objeto de reflexión
tanto dentro como fuera deladisciplina antropológica. Entre lasdiferentes
posiciones que sobre aquellos existen esimposible negar lainfluencia de:
a-las teorías de la significación originadas a partir,del desarrollo de la
lingüística ysus disciplinas afínes; b: las diversas versiones del psicoaná
lisis. Del resultado de esas investigaciones hay aspectos comunes que es
importante resaltar: 1) hoy nadie duela qué eí serhumano esté dotado de
un "dispositivo simbólico" (Sperber, D.; 1974:11), ó lo que es lo mismo,
"equipado biológicamente para simbolizar" (Elias, N.; 1994:81), o que
tiene como rasgo esencial yespecíficamente humano el"uso desímbolos"
yaque el "símbolo transforma a un infante de Homo sapiens en un ser
humano (White, L.; 1982:41). 2) Apesar de laaparente ruptura teórica,
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(1974); Turner, V. (a-1980; b-1988) yBoWdieu, P. (a-1977; b-1990).
En consecuencia, se asume el supuesto dé que el hombre no sólo tiene
un acceso simbólico al mundo sino que también hace una construcción
simbólica del universo. Los símbolos son fundamentales para ordenar la
experiencia y para la construcción de lo real, están ligados tanto a la
percepción como a los conocimientos y a las creencias. Por lo tanto,
incluyen, por una parte, saberes y por la otra, normas de conducta; así
cómo también, despiertan sentimientos y emociones. Son coercitivos y
cohesionadores;es decir, hacen posibleel consensosobre el sentidodel
mundo, de la vida y del cumplimiento de las normas. También son
medios para promover sentimientos de solidaridad e integración social.

Los símbolos constituyen, pues, los sistemas simbólicos que se
objetivan en el flujo comunicacional; tienen una estructura lógica y
cumplen funciones: gnoseológicas, axiológicas y políticas (directamente
ligadas con los recursos cognitivos y simbólicosutilizados en el ejercicio
y en las luchas por el poder).

•i

El hecho de ser objetivables en el flujo comunicacional permite que
puedan seridentificados en:lasideas, lasrepresentaciones colectivas, en
los juicios, en las proposicionesenciclopédicas y analíticas, algunas de
éstas últimas referidas -muchas veces- a los códigos mismos y/o a su
interpretación. ;; ¡

' En consecuencia, dentro del contexto de este trabajo cuando se hace
referenciaa la producción y acopiode saberes primordiales que tienen
losmiembros de un grupo socialpara formular sus mensajes, verbales o
no, y cuya comprensión exacta es una condición indispensable para

\

absoluta, entre los que centran su interés en esclarecer la función de los
símbolos (Turner, V.; (a) 1980; (b) 1988) y losque prefieren interrogarse
por su significación (Levi Strauss, C.;1968), en ambos casos subyace la
ideade que lossímbolossondepósitos de-sabiduría, sonsaberes, "modelos
de" y "modelos para" (Geertz, C.; 1987) dondeconvergen la transmisión
de información y la intensidad emocional, que son estructurantes en la

' medida que están estructurados (Bóurdieu, P.; 1977). De allí que sea
posible completar estas diversas posiciones analíticas señalando que la
actividad simbólica no podría ejercer ninguna función sin ser social y/o
políticamente eficaz. 3) Todas las posiciones coinciden en señalar en los
símbolos la existencia de saberes tácitos;y saberes explícitos.
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funcionar la sociedad, se lesdenomina;códigos simbólicos. Los mismos
permiten la adaptación de loscomportamientos personales e interperso
nales al contexto y le confieren su significación. ¡ , ,v

*En el análisis de los referentes empíricos que se utilizaron como
basé para el desarrollo deesta investigación sedetectó que enla inven
ción, re-creación y negociación de la identidad nacional sé han utilizado -
códigos simbólicos referidos a: *

'"' 1. La distinción espacial. Marcan la diferencia entre lo de afuera
y lodéadentro. Yenlacotidianidad señalan lasdiferencias entre
el nosotros, losnacidos aquí, y elloslosextranjeros.

- 2, Ladistinción temporal. Señalan las diferencias entre elpasado,
.. r.. el presente y el futuro. .-.,. E>í ; . ,./¿<. ^,;.

l- •* '3:-Lárelación del grupo con lanaturaleza. Estos proveen uñábase f
' firme yestable, por encima del dominio de las acciones volun- \

tarias. •''••'•• '*A \

4. .Las diferenciaciones de parentesco, sexuales, generacionales,
f; dejerarquía, de estatus, religiosas, etc. *'..•>

- 5: Launidad delacolectividad misma, que reduce lasidentidades
que forman el todo a,la suma de sus elementos, los cuales se

,-. conciben como iguales. Estos códigos unen las diferencias
< ^constitutivas internas -tanto biológicascomo sociales ycultura-1

les- con lo "original", con lo "natural de la unidaddel territorio".
;• Y:,establecen los límites entre lo propio.y,lo extraño de nnai

manera, aparentemente, incuestionable e inamovible; peroque,
sin embargo, en algunas oportunidades, permiten un cruce
limitado delasfronteras seaparaevitar las crisis internas opara
adoptar o aceptar nuevos miembros del exterior.

6. La tradición.'Se refieren a los usos y costumbres de la colecti
vidad, de la ciudadanía. Son construidos en base a la familiari
dad implícitadélas normas, rutinas sociales yreglas deconduc-r
ta que definen y demarcan los límites de la colectividad; así
como también las diferencias constitutivas entre el nosotros y

,. .• 4 el ellos. Se refieren a la continuidad temporal, a la recurrencia
de prácticas socialesya la constitución de la nación. ^

¡•yiTOBip»1 »WiH» P'''By'''''J^'1^^""'*JI,'^'"^'^""'^^'^'^""'T^>""*J'^^^
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7. La relación particular del sujeto'Colectivo con lo sagrado/lo
i - sublime. Este no tiene una sola traducción: puede referirse a lo

sagrado en el sentido estricto del :E término, o a lo que en la
filosofía occidental se ha conocido como logos o razón y en la

r sociedad laicay liberal como progreso y(racionalidad.
'" Todos estos códigos secombinan* sobre todo en suobjetivaciónen

lo cotidiano o en los componentes rituales dé losritos más sofisticados
-públicos-ó privados referentes al cicloide vida-, en las ceremonias
conmemorativas, en las consagraciones, y en las fiestas.

2. ¿CÓMO HAGÉR COINCIDIRVENEZUELA CON LOS
VENEZOLANOS?

El proceso dinámico de invención, re-creación y negociación de
las identidades se ve afectado, permanentemente, por todas aquellas
circunstancias y coyunturas que viven los sistemas socioculturales ensu
interacción, tanto en el interior de ellosmismos, como con el exterior y
conel medio físico. Enelcaso particular dela invención dela identidad;
nacional es importante remarcar que los códigos producidos no tienen
una sola dirección: muchos de ellos son; legados del pasado, otros,
producidos por las élites hegemónicas e inducidos alresto delos grupos
sociales a,través de una gran variedad de mecanismos y medios de
ideologización (entre losque puede citarse pomo los más importantes y
de mayor peso la escuela, la familia y la información de masas). Sin
negar, la existencia de los producidos por los grupos subalternos que
emergen buscando acomodo. La pervivencia yvalidación de los códigos
es prodiücto de las negociaciones. Mediante ésta sé legitimaodeslegitima
unsímbolo, sehacen acuerdos yconcesiones entre losgrupos paralograr
promover sus valores, creencias y prácticas. _ .

En el caso particular de la invención de^la identidad-nacional
venezolanahay que tomar encuenta que hasido un proceso deextrema
compulsión, muy accidentado, marcado por una.serie.de rupturas. De
luchas entre los diferentes grupos socialesfy étnicos en busca, en unos-
casos, de lograr reacomodos en,la estructura de poder; en otros,4el
reconocimiento y de la asignacion.de estatus en tanto que personas y
ciudadanos. vi ^-¿

En esta investigación se asume el planteamiento del historiador
Germán Carrera Damas [ a) 1986; b) 1993], quien afirma queel primer
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problema a resolver por la élite criolla, quien definió y formuló el
Proyecto Nacional (Carrera Damas; 1986:14), basado en el ideal del
estado liberal (orden, progreso e igualdad de derechos yobligaciones),
fue el de laintegración nacional. Esta sirvió de esencia y base a dicho
proyecto y en función de ella se han realizado, desdé 1811, ajustes y
concesiones: "La integración nacional expresa el esfuerzorealizado por
la clase dominante de la sociedad implantada colonial venezolana por
preservar yampliar su participación en elsistema jurídico-político de la
estructura de poder interna" (Carrera Damas, G.; 1986: 15).

Ahora bien, cómo lograrla, cómo cohesionar alos grupos sociales,
cómo darle sentido y significación, frente a propios ya extraños, a un
estado-nación que sólo existía en proyecto (como idea). Gomo hacer
coincidir aVenezuela con los venezolanos. Cuáles fueron las estrategias
de la clase dominante que logró el desplazamiento del poder de manos
de la monarquía españolas a las suyas para satisfacer dos de las más
importantes necesidades de todo ejercicio del poder en una sociedad
dada: en el interior, la de luchar contra la entropía, y al exterior, de
relacionarse ylograr elreconocimiento de los otros Estados. Ciertamen
te, este ¡proceso no fue ni ha sido sin conflictos ni enfrentamientos, sin
dolor ymuerte. Lograrlo no sólo ha requerido de formulaciones jurídi-
co-políticas yjurídico-sociales, adecuar ymodificar la infraestructura,
iniciar ypromover cambios estructurales en lo económico; yfundamen
talmente la producción de códigos simbólicos dirigidos a gestar los
sentimientos de pertenencia y solidaridad.

El primero de los códigos utilizados, yque se sigue utilizando en
este proceso, fue el de la distinción espacial: definiendo el nosotros por
la oposición entre lo de afuera ylo de adentro. Ejemplos dé la repre
sentación actual de este código pueden apreciarse en el texto de la
Constitución Nacional (título II, art. 35) cuya versión vulgarizada es
aprendido en la escuela básica; en la letra del cancionero popular; en la
expresión que utilizan diariamente los medios de radiodifusión ytelevi
sión para señalar él inicio de la programación: "desde nuestra Patria

^ Venezuela, cuna del Libertador". Igualmente, el primer símbolo que los
j alumnos señalaban como el primer rasgo diferenciador de su identidad
| nacional era él haber nacido en Venezuela, discursos" parecidos a los
J citados serepitieron en todos los cuestionarios:

i^V^^í^MfcígsSí"
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-"Soy venezolana, porque esaesminacionalidad porque nací
aquíy misdeseos deponer poco o_ lo mucho quepuedo para

, contribuir en pro del progreso".; • • • \ i

-"Yo me defino como venezolano primero que todo porque
aquí nací y megusta a pesar deserunpaís subdesarrollado".

• -"Digo quesoy venezolano porque aquí nací, mecríe y aquí
moriré^ ! ¿ '

La idea depertenencia a partir del nacimiento eselrasgo primario
parala autoadscripcipn. ¡

Delamismamanera, si sehaceunarevisión superficial a lahistoria
seobserva también, que este fue uncódigo fundamental para lacohesión
del grupo ypara despertar sentimientos de autoadscripción. Así las élites
criollas, que participaron desde 1811 enel proceso independentista, le
dieron contenido semántico al mismo, fundamentándose en el derecho
natural; encuanto nacidos eno pertenecer a latierra donde sehanacido,
alapatria, por oposición alos españoles, yenidosdesde fuera, invasores,
usurpadores. Son múltiples los ejemplo dé este discurso a los que se
podría recurrir y presentar como soporte de laafirmación anterior, más
por razones de espacio ytiempo sólo se recordarán de esta época uno de
lospárrafos más conocidos delaCarta deJamaica:

"...másnosotros, queapenas conservamos vestigios de loque
en otro tiempo fue, y queporotraparte nosomos ni indios,
nieuropeos, sino una especie media esntre los legítimos pro
pietarios del país ylos usurpadores españoles; en sumasiendo

" nosotros americanos por nacimiento, y y nuestros derechos
losdeEuropa, tenemos que disputar éstos alos del país yque

0 mantenernos en él contra la invasión délos invasores" (Bolí
var, S.; 1970:164).

En este discurso el cuadro del mundo adquiere características
espaciales y organiza a los otros niveles, dando sentido a laideologiza
ción del Proyecto Nacional. El otro -español- es diferenciado por ser
espacialmente de afuera, son los invasores! usurpadores, los que no han
nacido aquí.ESte código de diferenciación espacial fue fundamental para
la construcción de la idea de nacionalidad/ e igualmente ha sidouno de
los aspectos determinantes para lainvención de laidentidad nacional.
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También en laProclama de Guerra aMuerte, Bolívar (1970:57) hace
hincapié en elderecho natural que tienen los nativos alaviday al perdón
por oposición al de afuera a quien se le juzga á pesar de su -inocencia:
"Españoles ycanarios, contad con lamuerte aún siendo indiferentes; si no
obráis activamente en obsequio déla libertad de América; americanos,
contad con lavida aún cuando seáis cúljpables,, (Bolívar, S.; 1970)11

Siseobserya con atención elcontenido del discurso de laProclama,
puede apreciarse que en elmismo subyace, igualmente, la representación
<kl có4fgo simbólico de diferenciación espacial que separa al de adentro
-élsí mismo- del de afuera, y que divide a la sociedad entre "los nacidos
aquí " -hermanos- y los "nacidos fuera". El ser nativo da derechos: al
perdón yalavida.Al deafuera se lé ponen condiciones para él perdón. De
la misma manera/cuando se recomienda como lectura esta proclama alos
niños -entré los'11 y 13 años de edad- para enseñarles a valorar la
independencia y laformación de Venezuela como nación se reafirma ese
mismo código de diferenciación espacial. Con ese mismo significado, más
con un contenido diferente, se escriben grafitis en la ciudad de Maracaibo,
donde puede leerse: "Matar a uncolombiano es hacer Patria".

Unos tienen el derecho a la vida por ser naturales, los otros,' su
condiciónde extranjeros lesda el derecho a la muerte.

De allí, que sea posible afirmar que este código de diferenciación
espacial fue y continua siendo un código primordial: es básico en la
determinación de la identidad, así como también, une a los individuos
con la nación por un vínculo natural.

Por otra parte, los grupos hegemónicos en sus esfuerzos por lograr
la integración de la sociedad -desarticulada después de la crisis de la
sociedad colonial ysólo restituida en las primeras décadas del siglo XX-
institucionalizan elestado liberal sin haber logrado del todo Restructu
ración de todos sus componentes12, yformulan "el ideal del Proyecto

11 Los fragmentos citados forman parte délas lecturas recomendadas delos
libros de texto del 7mo. grado: ••'>-:.'."• •.!•-. -Mí. V

12 Sea por ejemplo, el caso de las ¡comunidades indígenas donde más que
integración lo que generalmente se ha practicado es la asimilación yen-

. muchas oportunidades el exterminio. Otro ejemplo, es elde los pobres
urbanos. ' ! "" !
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Nacional. Este se fundamenta en los códigos simbólicos"referidos a la
unidad de la colectividad y a lo,naturaldeíla unidad del territorio y al
icárácter único y particular de la nación. Según Carrera Damás¿ G.;
(1986:19): "éramos nacionales aun antes de saberlo";/ i- •

/„, Este ideal le ha dado á los venezolanos; hasta el presente, el
argumento para una historia propia, auténtica y^compartida por todos.
Está cargado de una retórica fundacional:-el Proyecto Nacional es el
proyecto de Bolívary de todoslos venezolanos;¡es laidea que se inicia
en el paíslibre y soberano. Es haceruna réalidad/la tierraque Bolívar
soñó". Ejemplos de los códigos simbólicosreferidos a launidad colectiva
pueden encontrarse desde el siglo pasado -?como los de la constitución
de 1864-, o de los regímenes dictatoriales de la primera mitad del siglo
XX, b más recientementedel Pacto.de Punto Fijo o de la Constitución
vigente; así como también* de algunaque otra frase estereotipada utili
zada en los mensajes publicitarios para promover la;unidad frente a la
crisis actual, Para este trabajo se han seleccionado algunos ejemplos
tomados de diferentes contextos: en primer lugar, de.la.Doctrina del
Nuevo Ideal Nacional de Marcos Pérez Jiménez, para quien la idea
unitaria y orgánicade la nacionalidad era esencial;"Nuestronuevp ideal
nacional basta de por sí para justificar la creación de una mística que
constituye elcomún denominador espiritual detodos los venezolanos en
la tarea cimera dé engrandecerla patria" (Pérez Jiménez,M.; 1955:12).

El ideal nacional reduce las diferencias y particularidades de la
diversidadétnica y societariade la sociedadvenezolanay las unifica en
forma absoluta. Ese ideal es la meta a la cual todos deben aspirar.

Otroejemplo, puedetomarse de losplanesde Rómulo Betancourt,
quien estaba convencido de que dos serían los objetivos centrales del
partido Acción Democrática: en primer lugar,: articular las mayorías
nacionales a su proyecto político; y en segundo lugar, justificar con la
defensa de la Nación,su opción de poder; y esto según su opinión era
posibleporquesusaspiraciones: "coinciden con lasde losciudadanos de
todas las clases socialesy de las más diversas profesiones"(Betancourt,
R.; 1941:1). '

En estos dos ejemplos se afirma elpostulado que considera que él
Ser venezolano e identificarse con el proyecto nacional, es algo dado
naturalmente. E igualmente, esta identificación és básica, puesto que
existe una "unidad natural" de la comunidad venezolana. La unidad es
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percibidacomouna semejanza natural y básicade todossus miembros,
sin tomar en consideración las diferencias y particularidades etnicas;y
sociales. Escomo sinó hubiese representación personaldélaidentidad
colectiva (nacional) aparte ó porencima deestasemejanza natural. *

. Este código simbólico de la unidad colectiva ha estado presente,
igualmente, en las intrigas, enredos y luchas que han impedido la
imposiciónde unmodo colectivo deser, sobre todos los grupos; Dando
lugar así, a las negociaciones tanto entré los miembros de los .grupos
hegemónícos como entre éstos y los grupos subalternos. Ejemplos de
estas situaciones pueden tomarse de las luchas y consignas de los
federalistas: "todos somos iguales"; "hagamos patria para los indios".

También sirven como ejemplos, las consignas esgrimidas por los
integrantes de la llamada Generación del 28 para oponerse al General
Gómez, asícomo las utilizadas por los opositores del régimen de Marcos
Pérez Jiménez olas de los diferentes partidos políticos que han aspirado
alos puestos gobernantes después del 23 deenero de 1958. Eigualmente,
los discursos que señalan elno haber logrado los objetivos de "progreso"
y "desarrollo", ode no "haber sembrado elpetróleo", por ladesintegra
ción,por la faltade unidad y la desestructuración.

Fuera del ámbito del poder político este código está representado
en eluso cotidiano de términos que hacen alusión al grupo, al nosotros,
a todos :

- "Venezuela un equipo que nos une a todos";
- "Venezuela somos todos";
- "En Venezuela elque no bebió chicha tocó tambor poreso
es que todos somos iguales".
- "Ese es nuestro folklore";
- "hay que tomar consciencia de lo nuestro";
- "Lo que me define como venezolano esmás que todo saber
que formo parte de ese grupo de jóvenes que luchan por
construir un mejor país, tratando dedejar atrás lacorrupción

13 Los ejemplos citados están tomados de: las respuestas delos alumnos, de
los libros de texto del6to. Grado de laescuela básica, deldiscurso dedos
locutores de programas radiales dirigidos a los choferes del transporte
urbano.
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ylafalta de escrúpulos paradar lugaraí[verdadero patriotismo
que se basa en querer de verdad nuestra patria". _
- "El venezolano es aquel que ha nacido y ha vivido dentro
de este país llamado Venezuela y al ctial quiere y ayuda sin
importar la raza, el color o el sexo". *
- "tenemos necesidad dé proteger a nuestro pueblo".

1 En todos estos discursos subyace la representación colectiva de la
unidad, de un nosotros que sobrepasa lo individualy lo particular. Esa
unidad es percibida como natural.

El Proyecto Nacional es un tipo ideal , construido en base a un
paradigma o modelo, tomado enprincipio del modelo deestado-nación
europeo y más tarde del norteamericano: Este modelo constituye él
"telos" o "fin último" de la sociedad venezolana. El fundamento de este
modelo son los ideales de progreso y racionalidad. Estos últimos han
alimentado todos los planes y programasgubernamentales, aún cuando
en la realidad de los hechos no se hayan logrado las aspiraciones
"modernizadoras" expresadas endichosprogramas. Comoejemplos más
representativos de estasituación, pueden señalarse enprimer lugar, los
planes y programas elaborados durante los ejercicios de la presidencia
de Antonio Guzmán Blanco; igualmente, el "orden y progreso" del
General Gómez; o la "construcción de la Gran Venezuela" del primer
gobierno de Carlos Andrés Pérez; así como también, los diferentes
"programas dé ajustes" de los tres últimosgobiernos.

De esto puede deducirse que, algunos de loscódigos producidos
por los grupos hegemónicos, referidos a Mrelación particular del sujeto
colectivo con lo sagrado se inspiran más en la sociedad laica liberal
occidental,que en algúncredo religiososen particular.Sin embargo, no
puede negarse que en la producción de este tipode códigos simbólicos
és donde, conmayor fuerza, semanifiestan lassituaciones dé heteroge
neidad y ambivalencia queséponen enjuego enelproceso déentretejer
la identidad colectiva. De allí qué, los mismos grupos hegemónicos en

14 Tipo ideal enelsentido Weberiano deltérmino. Esdecir, unaconstrucción
teórica elaborada con elementos de la realidad para representar modelos
cuyos rasgos componentes noseencuentran,' necesariamente, todos enlos
casos concretos. (Weber, Max; 1944:7,9¿ 16).
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situaciones conyunturales*-y en otras oportunidades en lo cotidiano
mismo- apelan a la tradición cristiana católica. Así por ejemplo, el
Congreso de la República, á pesar del carácter laico de la Constitución
Nacional de 1961, inicia el texto déla misma invocando la protección
del Dios cristiano: "en representación del pueblo venezolano para quien
se invoca la protección de Dios Todopoderoso".

E igualmente, en las cuatro primeras décadas de este siglo el
estado-nación logró su articulación y definió sus relaciones con el
Vaticano asumiendo como Patrona nacional a la Virgen de Coromoto.
Este esuno delos símbolos marianos que fue utilizado como estrategia
del catequizador - colonizador (1600) parala conversión de losamerin
dios: según la leyenda el jefe de la tribu Cospes-Coromoto se mostraba
reacio e incrédulo a lacatequización hasta que seleaparece lavirgen y
le pide que: "vaya donde los blancos para recibir el agua sobre sus
cabezas y así poder ir al cielo" .

Este es unode los símbolos marianos que conjuntamente conlos
deJoséGregorio Fernández, lacruz, los santos yelnacimiento delNiño
Jesús, son señaladospor losalumnoscomosímboloscristianoscatólicos
que definen la identidad nacional. Sirvan como ejemplo:

- "en el venezolano se reconoce que es muy religioso y
apegado a Dios y a la virgen"; -
- "Porsupuesto medefino como venezolano porhaber nacido
en Venezuela, serpracticante de lareligión católica y tener a
la cruz y a la virgen como protectores y hablar español.
- "Lavirgen deCoromoto eslaPatrona deVenezuela porque
en ella se concentra el porvenir de todos".

Es interesante remarcar la paradójica situación que se genera
cuando en el juego de lo cotidiano los diferentes grupos sociales y
étnicos, que no participan de la tomade decisiones, definen con carac
terísticas propias larelación particular del sujeto colectivo con losagra
do. La cual no tiene un sentido único. Y no está fundada en la racionali
dad. En lamisma se siente no sólo elpeso que las creencias yprácticas

15 . Según señala el sacerdote .De Bernardo^Gutiérrez;A.M. (1988:192) la
.• visión delavirgen "hizo cambiar los sentimientos belicosos y furibundos

del cacique". • :- • y.; :, >,r ¡.
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religiosas católicas han tenido en la generación de vínculos colectivos
identificatorios, sino también, la importancia que para construir éstos
últimos han tenido los legadosdesarticulados dé las religionesafricanas
y amerindias. A partir de éstos se han gestado cultos y movimientos
religiosos que pueden ser definidos como producto de la etnogénesis
venezolana..Pueden citarse como ejemplo, el culto a María Lionza, el
culto a Simón Bolívar, etc.

•< El culto a María Lionza es, después del catolicismo, una de las
manifestaciones religiosas más extendidas en la sociedad venezolana.
Los creyentes de este culto le dan a lá deidad central un carácter
mesiánico y salvador, al mismo tiempo qué la concibe como la fuente de
origen y la síntesis de lo venezolano : {

-" Diosa cósmica, salvadora de Venezuela;yde América";
-" Yara...a es María Lionza! La diosa del Amor y la Fortuna!,
de los ríos y de las lagunas, origen de la etnia aborigen, de
nuestra raza". ' % '<
- " María Lionza esla diosa india, y lá virgen española, es la -.

s diosa negray la Madre de todos", j

La representación de Simón Bolívar como héroe nacional es el
núcleo del culto heroico venezolano. Es el héroe fundador. El constructor

de las hazañas que forman el punto de partida desde donde se entreteje
la historia propia. Hs la máxima expresión de lo sagrado colectivo, e
impregna toda la vida nacional.

- "Nos identificamos mundialmente con Simón Bolívar"

- "Las cosas no serían igual si Bolívar viviera... él es como el
guía... nosotros no hacemos nada desacuerdo a nuestra idio-

18
sincrasia sino que todo lo copiamos . ".
- "Simón Bolívar es como un santo a él se le pide cuando uno

16 , Testimonios recogidos durante el trabajo de campo en diciembre de 1978,
agosto de 1986 y en enero de 1990. ¡

17 Comentario de uno de los alumnos. !

18 Testimonio del señor Luis Molina, chofer de la línea de taxis 9-76
Maracaibo 1995). • ji •. •
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19quiere resolver un problema gordo .
- "Lomejor del Libertador es su profundo sentimiento nació- p
nalista, americanista frente a la influencia europea y nortear ,
mericana .

Otro de los códigos primarios utilizados en la'invención de lá
identidad nacional ha sido lo referente a la distinción temporal, marca

\ las diferencias entre el pasado, el presente y el futuro: Los individuos
conciben la historia como un tiempo singular cuyos eventos son exclu- „
sivamente suyos.

Elpasado esláprolongación enel tiempo delasociedad, seremonta
al tiempo más lejano que se ilustra con el aprendizaje en la escuela y en
la casa de los mitos fundacionales. Sea por ejemplo, cuando se aprende
como si fueseuna mismalucha,continuaen el tiempolas protagonizadas
por los diversosgruposen diferentesépocas;así es una mismalucha,por
la libertady emancipacióndel español,laque protagonizaron loscriollos
de la emancipación, la de los caciques enfrentados a españoles en los
primeros tiempos de la conquista, y la de los negros y mulatos en los
levantamientos contra la esclavitud. Ese es el tiempo heroico de los
orígenes que en la escuela se aprendehastaen sucesióncronológica: los
indiosynegroscomoantecesores a losfundadores opadresdelapatria .

19 Testimonio de un creyente del Culto a María Lionza (Maracaibo 1990).
20 Testimonio Señor José Campos.
21 Es importanteseñalarque los códigos utilizados en esta oportunidad por

la élite criolla no condujeron a unconocimiento real del pasado, no hubo
promoción para la investigación del mismo ni tampoco se valoró, como
ha sucedidoenotroscontextos. Sólocontaronaquellossímbolosquehacen
referenciaa sus luchas.Esamismaactitudseha seguidorepitiendo cuando
se hanmarcado lasdiferencias delpasado máscercano y cadagruposocial
ha legitimado susvictorias políticas, seaporejemplo el 18deoctubre para
los partidarios de Acción Democrática y el 23 de enero para los grupos
que promovieron el actual régimen democrático. Es sólo a partir de las
negociaciones que otros grupos sociales y étnicos han realizado, en las dos
últimas décadas, que se ha promovido la valorización de símbolos de «
diferenciación temporal del pasado basados en otras lecturas ycon funda- |
mentación endisciplinas científicas como laarqueología y lahistoria. f

^WT^yV!!a^»^W'r>»^™"*™~™v*!^W^
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>• Estos códigos simbólicos referidos ala determinación temporal
parten del pasado para buscar reforzar la continuidad ypermanencia del
sistema sociocultural enel tiempo; pueden y dehecho sonresemantiza-
dos con, los procesos históricos, más sin embargo, su fundamento, su
intención y su fuerza es siempre lamisma: dar idea de formar parte de
un proceso, con continuidad en el tiempo y en el cual se participa
constituyendouna unidad. ; , '

Los códigos diferenciales referidos alpresente están marcados por
la oscilación entre la rutina, el trabajo* el descanso, losritos, las fiestas.
Es la ambiyalencia entre el tiempo ordinario "sin problemas", en la
"normalidad de la vida", el tiempo de lo queseestáobligado a realizar
(el trabajo, laescuela, etc..) yeltiempo de laceremonia, del rito, de los
sucesos extraordinarios, de las fiestas: personales, religiosas y naciona
les. Estas marcan una temporalidad diferenciada; enlas religiosas y las
nacionales serecuerda eltiempo mítico del pasado heroico, el tiempo de
los orígenes, y se celebra el orden/desorden del sistema social. Son
ejemplos de estas fiestas, tanto las fiestas patronales con las procesiones,
las danzas, ytoda laparafernalia y teatralizaciónque en ellas se esceni
fican; como los desfiles militares. Estos están dirigidos a reforzar los
valores de obediencia -los soldados obedecen a los de mayor jerarquía
de una forma rigurosa-, de disciplina, de orden, ladisposición de cumplir
con el deber de defenderla patria si fuere necesario.

v El presente es eltiempo de laconstrucción del Proyecto Nacional
que algún día en el futuro se logrará, pero también es el tiempo de la
rutina diaria, delascontradicciones, de las;luchas, de losaccidentes; es
un tiempo de negación y de afirmación, de añoranza del pasado y de
inquietud por el porvenir. Es eLtiempo de "crisis" que se prolonga en el
tiempo futuro, yse hace infinito con el peso de la nostalgia del pasado.
Ejemplos de, la utilización de los códigos diferenciales del presente
pueden encontrarse en un sin número de expresiones utilizadas tanto en
las conversaciones triviales como en las informaciones trasmitidas por
medio de losórganos de comunicación masiva.; •.

Hayotros dos tipos de códigos que también han sido utilizados para
la invención yre-creación de la'identidad nacional. En primer lugar, los
códigos que hacen referencia al país como lugar geográfico, frontera
territorial -reconocida internacionalmente-. En éste sentido lanación es
casa, hogar ysuelo. Las siguientes expresiones recogidas en diferentes
contextos sirven para ejemplificar esa afirmación: "No hay como regre-
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sar a su casa; ya me hacía falta el desorden y el calor. Las cosas tan
arregladitas cansan y lo mejor es que Venezuela es lacasa de todos22";
- "Desdenuestra Patria, Venezuela, cunadel Libertador...23"

Es en ese suelo donde se entretejen y enlazan las diferencias
constitutivas internas con loprimordial, looriginal, con lo"natural déla
unidad del territorio". Es el lugar que guarda el calor de los cuerpos, dé
los héroes del'pasado: - "que derramaron su sangre por la inde
pendencia"; - " La tierra de libertad que Bolívar soñó2™

También' guarda el calor délos cuerpos de los venezolanos en el
presente ybrinda laoportunidad aotros -extranjeros- para franquear sus
fronteras por medio de un acto -un rito- que se celebra, precisamente, el
5 dejulio de cada año, fecha en la cual se conmemora la firma del acta
de Independencia. En otras palabras esees el día de la venezolanidad,
espacio/tiempo propicio paraestablecer ese vínculo de unión.

En segundo lugar, están los códigos simbólicos referidos alo que
comúnmente seconoce con élnombre de códigos tradicionales ocívicos.
Estos no se refieren solamente alos llamados símbolos patrios yreco
nocidos por todos como símbolos nacionales. Serefieren alos diferentes
estilos de vida que existen enlasociedad venezolana, sean estos rurales
o urbanos, criollos, negros o indios, correspondientes a los sectores
populares oalas élites hegemónicás. Son todos aquellos usos, hábitos y
costumbres que han logrado ser adoptados por la comunidad, por la
colectividad, como resultado de las relaciones dé los individuos tanto
con elmedio natural, con ellos mismos y con otros sistemas sociocúltü-
rales. Están en todas partes; sea por ejemplo, los símbolos de Simón
Bolívar como padre, y Venezuela como madre, como tierra que se
pueden encontrar en las calles, en las plazas, etilos premios, en las leyes,
en las artes, en los discursos oficiales ópopulares, en el Congreso yen
los congresos, en el juego yen las fiestas, eñ las "crisis de identidad" y

22 Testimonio de una compañera de trabajo asu regreso de unas vacaciones.
23 Es lamanera como una de las emisoras regionales inicia su identificación.
24 La primera expresión está tomada del texto que se aprende en laescuela

i ~sobre el significado del color rojo del tricolor venezolano. La segunda es
! uno de los comentarios de los alumnos que respondieron el cuestionario

exploratorio.
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el desarraigo, en la Venezuela añorada y en la no querida, en el orden,
en los logros de los objetivos y metas del Proyecto Nacional, en el
desorden y en la indolencia, eñ la desesperanza y en el cultivo del fracaso
-de las políticas gubernamentales de los últimos quince años-, en la
empresa exitosadeaquéllos quelogran sus objetivos apesar deladesidia
oficial y la corrupción, en los santos nuevos y los viejos ya sea dentro o
al margen de la religióncatólica,etc. Sírvala siguienteexpresióncomo
ejemplo: "El Libertador es indudablemente el padre de la Patria. Su
figura representa la existencia de Venezuela como país inde
pendiente 5". ' •

Estos códigos marcan las diferencias entre jarutina y loextraordi
nario,lo "raro", lo"extraño". Estánconstruidos enbasea lafamiliaridad,
a la continuidad temporal y recurrencia dé prácticas sociales. Son una
muestra de los diferentes espejos -lenguajes- que tiene la sociedad
venezolana para expresarse, para proyectarse. Además de los dos códi
gos símbolos cívicos o tradicionales, citados anteriormente, existen otros
tan importantes como aquéllos que están presente en los juegos, en las
canciones, en las fiestas, en las narrativas, en el aite, en loque secome
y en lo que se bebe.

La comida y la bebida están plenas de símbolos asociados con la
familia, lo económico, lo político, lo sagrado, el ¡espacio, el tiempo, las
preocupaciones, las alegrías, el placer, la sexualidad, la vida, la muerte,
lá enfermedad, la salud,etc. Dentrode toda¡la gama de alimentosque se
consumen en él país existe preferencias culinarias por el maíz (usado en
la elaboración de hayacas, arepas, bollitos,¡én ensaladas, chicha, etc.) y
por los frijoles negros (elemento fundamental para la elaboración de
plato considerado como "plato,nacional" yllamado pabellón; el mismo
contiene además de los frijoles negros o caráotas: arroz, carne de res
molida, plátano frito) son alimentos que permiten establecer códigos
relaciónales e intermediarios que funcionan como el cemento que une
toda la sociedad.

25 Testimonio de María de Campo.
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CONCLUSIÓN

En el desarrollo de este trabajo sólo se ha hecho referencia a una
pequeña porción de los códigos simbólicos que se pueden detectar en el
proceso de construcción, re-creación y negociación de la identidad
nacional. Estos códigos simbólicos funcionan como códigos identifica-
torios de lo venezolano y hacen que Venezuela sealo quees. Forman
parte del entretejido de la historia propia, construida tanto para sí
mismos, como para otros y en la cual los venezolanos se convierten en
personajes a través de la conducta cotidiana y de la participación en los
ritos públicos o privados.

Sin lugar a dudas, en una sociedad pluriétnica, compleja, marcada
por el juego de las restricciones, exclusiones y diferencias -tantode tipo
étnico, como sociopolíticas, económicas y culturales-, este proceso de
construcción, fe-creación y negociación de la identidad nacional está
lleno de tensiones y luchas entre los diferentes grupos para hacer valer
sus símbolos.En esta aproximación sólo se ha descritouna parte de ese
proceso: la de la promocióny pervivénciade algunode esos códigos.Se
ha dejado de lado todas lastensiones que producen lasnegociaciones.

Estos códigos no aparecen en la realidad separados, sino todo lo
contrario íntimamente relacionados y dependiendo unos de otros, obje
tivados en lo que cada uno es en tanto que venezolano.

Con la plena convicción de que esta lectura puede ser discutible,
insuficiente, imprecisa y susceptible de sercorregida y mejorada, sedeja
la puerta abierta a futuras investigaciones tanto propias como de otros
que se interesen en el tema .

26 Al finalizar este artículo se hace público el agradecimiento a Manuel
Gutiérrez Estévez, porsu estímulo paraeldesarrollo deestainvestigación.
Al Consejo dé Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad del
Zuliapor el financiamiento de la misma. A las colegas DiliaFloresDíaz
y Olga Urdaneta de López por su solidaridad en lalectura del primer
manuscrito de la misma. *
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