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Re su men

Este ar tí cu lo es tu dia la in ci den cia del pen sa mien to mo -
der no sur gi do en el cam po in te lec tual del po si ti vis mo y
su no ción de pro gre so, en el tea tro ve ne zo la no a co mien -
zos del s. XX. Pres ta aten ción cen tral al con flic to que pa -
de cen los pro ta go nis tas de Sa lus tio Gon zá lez Rin co nes,
Ró mu lo Ga lle gos y Ju lio Plan chart, al no lo grar con ci liar
sus pro yec tos de vida, in di vi dua les y so cia les, ins pi ra dos
en un ideal de Pa tria, con la rea li dad del con tex to so cial
en el que vi ven. El fra ca so los lle va a pen sar y/o a que rer
irse del mun do so cial en el que vi ven, sin des ti nos cier tos.

Pa la bras cla ve:
Mo der nis mo, mo der no, pro gre so, irse de...

Abs tract

This article studies the incidence of modern thinking that 
arose in the intellectual field of positivism and its notion
of progress, in Venezuelan theatre at the beginnings of
the XXth century. It centers on the conflict suffered by
protagonists in the works of Salustio González Rincones,
Rómulo Gallegos and Julio Planchart, who cannot
reconcile their individual and social life goals, inspired by
an ideal of Fatherland, with the reality of the social
context in which they live. This failure leads them to think 
and/or wish to leave the social world they live in, without
certain destinations. 
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La mo der ni za ción del tea tro ve ne zo la no ha
sido re du ci da a la in cor po ra ción de las téc ni cas y teo rías
tea tra les eu ro peas a par tir de 1945, sin con si de rar los
cam bios ha bi dos en la dra ma tur gia y en sus co rre la cio -
nes con los pro ce sos mo der ni za do res de la so cie dad ve -
ne zo la na des de el úl ti mo ter cio del s. XIX; y sin con si de rar 
los cam bios de men ta li dad que se ex pre sa ron en los nue -
vos mo de los dis cur si vos y en sus enun cia dos. La his to ria
de nues tro tea tro ha sido sim pli fi ca da, ne gan do más de
cien años de dra ma tur gia y asig nan do el mo no po lio de la 
mo der ni dad a Al ber to de Paz y Ma teos (es pa ñol), Je sús
Gó mez Obre gón (me xi ca no) y Jua na Sujo (ar gen ti na),
quie nes lle ga ron al país en tre 1945 y 1949. Sin ne gar sus
apor tes y los de otros in no va do res en la for ma ción del ac -
tor a par tir de las téc ni cas de Sta nis lavski, la nue va vi sión
del es pa cio es cé ni co y la con cep ción de la prác ti ca tea tral 
como un ejer ci cio pro fe sio nal, la his to ria no es así de sim -
ple. Igual ocu rre cuan do le asig nan a tal o cual dra ma tur -
go el tí tu lo de pa dre del tea tro mo der no ve ne zo la no.

Cuan do se opi na así está im plí ci ta al gu na do sis
de ig no ran cia de los pro ce sos so cia les de la his to ria na -
cio nal, de los cam bios mo der ni za do res des de me dia dos
del s. XIX y de los con flic tos de ri va dos, como la toma de
con cien cia del ciu da da no de su con di ción de agen te del
cam bio so cial y el rol he ge mó ni co de eli tes crio llas en la
for ma ción de las ins ti tu cio nes li be ra les re pu bli ca nas.

Es tu dios re cien tes so bre la cul tu ra ve ne zo la na
de fi na les del ocho cien tos (Moré, 2002; Pa che co, 2006;
Stra ka, 2006) han arro ja do luz so bre la cons ti tu ción de un 
ima gi na rio na cio nal que en la no ve la, por ejem plo, pro -
du jo si tua cio nes y per so na jes en con flic to con su pre sen -
te y su pa sa do in di vi dual y so cial, dan do ori gen a in te rro -
gan tes so bre el por qué de sus exis ten cias y a la bús que -
da de sa li das in di vi dua les y so cia les. Los per so na jes de la
no ve la fi ni se cu lar afron tan frus tra cio nes por las con tra -
dic cio nes en tre las coac cio nes de la rea li dad na cio nal y
un nue vo ideal de vida. El pro gre so fue asu mi do como
una ca te go ría de ter mi nan te para la rea li za ción de la vida
in di vi dual y so cial.

Poco se ha in ves ti ga do so bre cómo el tea tro ve -
ne zo la no asu mió es tos pro ble mas. Al gu nos afir man que
nada sig ni fi ca ti vo hay en él an tes de 1945 ó 1958 que tes -
ti mo nie una co rre la ción mo der na en tre las ex pec ta ti vas
so cia les del país y las res pues tas sim bó li cas de la dra ma -
tur gia na cio nal. Aún hoy se leen tra ba jos aca dé mi cos en
los que, sin el me nor sen ti do crí ti co, se re pi te que sólo a
par tir de 1945 el tea tro ve ne zo la no tie ne im por tan cia,
ha cién do se eco de afir ma cio nes de hace 40 años más ins -
pi ra das por la pa sión que por el co no ci mien to. Los aná li -
sis de con te ni do re du cen la im por tan cia de un dra ma tur -

go a su ca pa ci dad para re fle jar la rea li dad, sin to mar en
cuen ta que an tes de ser un re fle jo de la rea li dad el tea tro
res pon de en for ma sim bó li ca las in te rro gan tes que sur -
gen de las co rre la cio nes en tre esa rea li dad y la sen si bi li -
dad so cial e in di vi dual afec ta das por aqué lla.

El hom bre mo der no

To me mos por ejem plo al hom bre mo der no, un
in di vi duo crí ti co res pec to a su pa sa do per so nal y co lec ti -
vo, cons cien te de su ca pa ci dad para mo di fi car su pre sen -
te y dis pues to a pro po ner un fu tu ro. Las re vo lu cio nes po -
lí ti cas e in dus tria les des de fi na les del s. XVIII lo lle va ron a
pro po ner el cam bio so cial, has ta en sus for mas ra di ca les
re vo lu cio na rias y utó pi cas. Aña da mos la vo ca ción del
crio llo ve ne zo la no de lle var ade lan te, a lo lar go del s. XIX,
un pro yec to na cio nal de so cie dad con vo ca ción eu ro cen -
tris ta y li be ral, pro lon ga ción de la for ma ción y la con vic -
ción ad qui ri dos en si glos an te rio res. Se gún Ger mán Ca -
rre ra Da mas (1993), la vo ca ción eu ro cen tris ta “es con sus -
tan cial a la con cien cia crio lla” des de la co lo nia. Este ras go
de la men ta li dad na cio nal se tra du jo en el s. XIX en la
cons truc ción y el for ta le ci mien to de un mo de lo teó ri co
de so cie dad y de pro gre so, que es ti mu ló el ac cio nar so -
cial con la in ten ción de re-pro du cir los y/o ins tau rar los en
el con tex to crio llo. Aquí tie ne ca bi da el afran ce sa mien to
de An to nio Guz mán Blan co y de las eli tes do mi nan tes
des de fi na les del XIX has ta bien en tra do el vein te.

Esto se ex pre só en dos ac ti tu des crí ti cas. Una
ante el pa sa do “co lo nial” para ad ju di car le la res pon sa bi li -
dad de to dos los ma les na cio na les, en con tra par ti da a la
li ber tad re pu bli ca na. Otra, pos te rior y con se cuen cia de la 
an te rior, tomó con cien cia de la di fi cul tad de ser crio llo y
de as pi rar es tar en el mis mo ni vel del mo de lo cons trui do
con los pa tro nes eu ro cén tri cos a par tir de la dé ca da de
1870, con pre fe ren cia por los fran ce ses. Al can zar y rea li -
zar el mo de lo fue un ob je ti vo so cial e in di vi dual. No al -
can zar lo ni rea li zar lo era un fra ca so so cial e in di vi dual.

La con so li da ción del pro yec to na cio nal en el úl -
ti mo ter cio del ocho cien tos, gra cias a la vin cu la ción cre -
cien te del país con el ca pi ta lis mo in ter na cio nal y la con -
so li da ción de la he ge mo nía de las eli tes crio llas, dio paso
a una nue va ge ne ra ción de ciu da da nos ne ce si ta da de le -
gi ti mar se en tér mi nos ins ti tu cio na les, po lí ti cos, ju rí di cos
y sim bó li cos. No es ca sual que ésos sean los años del na -
ci mien to de la li te ra tu ra na cio nal; por lo me nos de la no -
ve lís ti ca, que tie ne en Peo nía (1890) de Ma nuel Vi ce nte
Ro me ro Gar cía (1865- 1917) la pri me ra no ve la ve ne zo la -
na. Esa li te ra tu ra re co ge la efer ves cen cia de la mo vi li dad
so cial fi ni se cu lar, con las ex pec ta ti vas so cio cul tu ra les
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pro pias de los cam bios ins ti tu cio na les y ge ne ra cio na les.
Las ex pec ta ti vas por un país acor de con las pre ten sio nes
bur gue sas de las eli tes en cuen tran su re pre sen ta ción crí -
ti ca en la li te ra tu ra y, en ge ne ral, en la pro duc ción cul tu -
ral sim bó li ca.

El mo der nis mo y su em pe ño por re la cio nar la
cul tu ra na cio nal con las cul tu ras cen tra les de Oc ci den te,
de in vo car nue vos re fe ren tes cul tu ra les y bus car for mas
uni ver sa les de re pre sen tar la rea li dad na cio nal; la apa ri -
ción de per so na jes guia dos por su tem pe ra men to y su
sub je ti vi dad, con di cio na dos por ata vis mos ra cia les o por
la he ren cia na tu ral y rei vin di can do su in di vi dua li dad, ras -
gos pro pios del na tu ra lis mo; o la des crip ción de la vida
co ti dia na y de as pec tos tí pi cos de la rea li dad con el len -
gua je lo cal del cos tum bris mo, con fi gu ra ron un pa no ra -
ma que agu di zó la mi ra da crí ti ca de los au to res en el ám -
bi to del es ti lo fren te al neo cla si cis mo y el ro man ti cis mo, y 
en el de los sis te mas de cre en cias fren te la con cep ción
tra di cio nal de la so cie dad y de la fa mi lia.

Los pro ta go nis tas de la no ve la

El ciu da da no y con él el in te lec tual que da ron
cau ti vos en el pro ce so. Agen tes del cam bio so cial de sea -
do, no pu die ron es ca par del mo de lo teó ri co cons trui do
con el que as pi ra ban cons truir la so cie dad lo cal. La nue va
ge ne ra ción de es cri to res se con vir tió en la con cien cia crí ti -
ca de una si tua ción so cial que as pi ra ba su pe rar en nom bre 
del pro gre so y la ci vi li za ción. Pero pron to ex pe ri men tó la
pa ra do ja de que rer cons truir y vi vir en un país que, en su
rea li dad co ti dia na, con tra de cía y obs truía tal pro pó si to.

Car los, el pro ta go nis ta de Peo nía, no ve la es cri ta
en pri me ra per so na, se de cla ra des de el mis mo ini cio de
la no ve la un hom bre de cien cia. Su vi si ta a Peo nía, la ha -
cien da de un tío, lo lle va a vi vir en un con tex to ru ral ape -
ga do a las tra di cio nes y bajo el ré gi men de “este bri bón
de Guz mán” Blan co. Re cha za los lo gros de la con quis ta
es pa ño la. Un cú mu lo de ras gos mo der nos lo di fe ren cia
sus tan cial men te del mun do so cial en el que vive. Su ra -
cio na lis mo, su re cha zo a cre en cias y cos tum bres tra di cio -
na les, a la re li gión y a las re li gio si da des po pu la res lo ha -
cen un ex tra ño en su mun do, con con cien cia de ser lo. En
la con ver sa ción que sos tie ne con un ami go, “com pa ñe ro
de co le gio que, des pués de ter mi na da su ca rre ra, se ha -
bía ido a Cúa a ejer cer su pro fe sión” (62), hace una de cla -
ra ción de prin ci pios:

¿S abes lo que yo quie ro?... Que el lote de
pro gre so que co rres pon de a cada épo ca se
rea li ce ín te gra y es pon tá nea men te. En la

obra de la na tu ra le za no cabe ni ar ti fi cio ni
vio len cia por par te del hom bre, por que es
pro du cir efec tos con tra rios a aque llos que se 
de sean; yo lu cho con tra esos após to les de la
men ti ra y de la in fa mia, que bas tar dean las
re vo lu cio nes y de sa cre di tan los sis te mas,
por que ellos van de error en error has ta en -
tre gar nos a una ti ra nía que ab sor be el de re -
cho y es te ri li za la ra zón, y cons te, una vez por 
to das, que yo pro tes to lo mis mo con tra las
dic ta du ras re li gio sas, li te ra rias y fi lo só fi cas
que con tra las dic ta du ras po lí ti cas...

La cár cel, el exi lio y la muer te de sus se res
que ri dos, in clui da Lu cía, su amor im po si ble,
lo pos tran en un pe si mis mo nos tál gi co:

El ho gar está de sor ga ni za do; nues tros pa -
dres son nues tros pro pios ene mi gos; las so -
cie da des que tie nen para la vir tud un cal va -
rio y una apo teo sis para el vi cio, de ben pe re -
cer como las ciu da des mal di tas.

Al ber to So ria en Ído los Ro tos (1901), de Ma nuel
Díaz Ro drí guez (1871- 1927), vive la cri sis del ar tis ta que
es tu dia en Pa rís y re gre sa a su ciu dad na tal, en la que su
arte no tie ne ca bi da por ser in com pren di do y por que la
vida co ti dia na de la ciu dad, con di cio na da por las tra di -
cio nes y las con tin gen cias po lí ti cas, aho ga su es pí ri tu y
sus as pi ra cio nes ar tís ti cas y afec ti vas. So ria se re co no ce
un ser ex tra ño en su pro pio país, re co no ce que lo me jor
es irse de ahí para re en con trar se con el mo de lo de so cie -
dad en la que su con di ción de ar tis ta pue de rea li zar se:

Al fon so te nía ra zón cuan do me dijo que me
fue ra. Yén do me en ton ces, cuan do él me lo
dijo, me hu biera lle va do qui zás algo in tac to,
me hu biera lle va do qui zás casi en te ro el
buen hu mor de la tie rru ca. Al fon so te nía ra -
zón: na die tie ne de re cho a sa cri fi car su ideal.
El su pre mo de ber de un ar tis ta es po ner en
sal vo su ideal de be lle za. Y yo nun ca, nun ca
rea li za ré mi ideal en mi país. Nun ca, nun ca
po dré vi vir mi ideal en mi pa tria. ¡Mi pa tria!
¡Mi país! ¿Ac aso es ésta mi pa tria? ¿Ac aso es
éste mi país?

La mo der ni dad se ani dó en el alma de los in te -
lec tua les ve ne zo la nos como un pro yec to con tra dic to rio
y frus tran te. Un nue vo sen ti mien to dra má ti co de país,
mez cla de ex pec ta ti vas ins pi ra das en el pro gre so y de
frus tra cio nes, fue rec tor de un nue vo tipo de dis cur so
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para la re pre sen ta ción ima gi na ria y sim bó li ca del con flic -
to. Un nue vo ciu da da no sin an te ce den tes se ex pre só en
per so na jes como Car los y Al ber to So ria, sen si bles a los
cam bios so cia les y a las con tra dic cio nes y obs tá cu los na -
cio na les que les im pe dían al can zar un ideal de vida, pro -
vo can do gran des frus tra cio nes. La nue va sen si bi li dad,
ma ti za da con los re si duos del ro man ti cis mo y re gi da por
el dis cer ni mien to, plan teó nue vas in te rro gan tes so bre su 
des ti no in di vi dual in ser to en un uni ver so so cial que coac -
cio na ba y li mi ta ba o im pe día el pro gre so y la rea li za ción
de un ideal de vida.

La nue va sen si bi li dad, hija del po si ti vis mo, está
pre sen te en la obra de los mo der nis tas es ti mu la da por las 
po si bi li da des ex pre si vas de los dis cur sos rea lis ta y na tu -
ra lis ta. El nue vo sen ti mien to dra má ti co de país tuvo la re -
pre sen ta ción pa ra dó ji ca, y en ca sos pa té ti ca y trá gi ca, de
un tipo de per so na je que “al pen sar en la pa tria no pen sa -
ba en rea li dad sino en la ima gen que de ella se ha bía for -
ma do du ran te su aus te ra vida es tu dian til ima gen her mo -
sea da y en gran de ci da más tar de por los re cuer dos y la
au sen cia”, como le ocu rre a Al ber to So ria en Ído los ro tos.

La res pues ta del tea tro

En dos mo men tos, al co men zar la dic ta du ra de
Juan Vi ce nte Gó mez (1909) y al ini ciar se el pe río do de -
mo crá ti co (1958), el tea tro ve ne zo la no ex pre só ese sen ti -
mien to me dian te un dis cur so rea lis ta. Creó per so na jes
cu yas exis ten cias los lle van a de sear irse de..., sin cer te za
de a dón de pero ur gi dos de ir al en cuen tro de algo o al -
guien dis tin to a su en tor no e idén ti co o pa re ci do a ellos.
A di fe ren cia del per so na je mo der nis ta que pos tu la ba un
mo de lo so cial, por lo ge ne ral una gran me tró po lis, en el
que lo gra ba la con ci lia ción del ideal in di vi dual con el co -
lec ti vo, los per so na jes tea tra les van más allá en su in cer ti -
dum bre: no tie nen o no cre en en mo de los aun que se los
pro pon gan; sólo de sean ale jar se sin te ner un des ti no
cier to; su in di vi dua lis mo es ra di cal, en ca sos ab so lu to,
fren te a una rea li dad in jus ta y alie nan te. La dra ma tur gia
que sur ge en tre 1909 y 1915 tie ne como con tex to las
coac cio nes de las dic ta du ras de Ci pria no Cas tro (1899-
 1908) y de Juan Vi ce nte Gó mez (1909- 1935). En la dra ma -
tur gia pos te rior a 1958, esen cial men te de mo crá ti ca y
pro duc to del mo de lo so cial de mo cra cia/pe tró leo (Az pa -
rren 1994), son las con tra dic cio nes de una so cie dad
abier ta y li be ral, cuya cre en cia en el de sa rro llo y el pro -
gre so está en la base de su vi sión crí ti ca.

A co mien zos del s. XX el país se de ba tía en tre la
mo der ni dad sig ni fi ca da por el pro gre so, el co no ci mien to 
cien tí fi co y la li ber tad, con las im pli ca cio nes de con cien -

cia his tó ri ca res pec to a las tra di cio nes, al pa sa do y al cam -
bio so cial, y las im po si cio nes de un nue vo ré gi men mi li -
tar y dic ta to rial. En 1909 el país ha bía su pe ra do el cau di -
llis mo y la ines ta bi li dad po lí ti ca del s. XIX gra cias a la fé -
rrea dic ta du ra de Cas tro con Gó mez. Fue un ré gi men
que, al al can zar la paz en 1903, com pren dió la im por tan -
cia de uni fi car el ejér ci to como so por te di sua so rio. Por
esto, Ma nuel Ca ba lle ro (1998) afir ma que des de 1910 Gó -
mez y su ré gi men tu vie ron cla ro que el ejér ci to era la
base del go bier no y del Es ta do con do mi nio so bre el con -
jun to de la na ción. En el cam po ideo ló gi co, el po si ti vis mo 
con tri bu yó a le gi ti mar el ré gi men con la doc tri na del
gen dar me ne ce sa rio que jus ti fi có al cau di llo de ve ni do en 
dic ta dor, for mu la da por Lau rea no Va lle nil la Lanz en su
obra Ce sa ris mo de mo crá ti co (1919). Pero, a su vez, el mis -
mo po si ti vis mo ha bía sido de ter mi nan te en la rup tu ra de
la eli tes in te lec tua les con las cre en cias tra di cio na les.

En 1909 ini cian su pro duc ción dra má ti ca Sa lus -
tio Gon zá lez Rin co nes (1886- 1933), Ró mu lo Ga lle gos
(1884- 1969) y Ju lio Plan chart (1885- 1948). La si tua ción
bá si ca de enun cia ción de sus obras es el de sen cuen tro
de sus pro ta go nis tas con su en tor no fa mi liar y so cial, por
pos tu lar un ideal de pa tria y de cam bio in di vi dual y so cial
que se es tre lla con tra una rea li dad de ter mi na da por las
coac cio nes de las tra di cio nes so cia les y fa mi lia res y del
po der. Esta si tua ción los lle va a que rer irse de... sin des ti -
no cier to aun que las cau sas son con cre tas. Com pren den
lú ci da men te los tiem pos que vi ven y lo que sig ni fi can las
tra di cio nes fa mi lia res y re li gio sas de las que quie ren des -
pren der se; son par ti da rios del pro gre so y de la cien cia,
por lo que ejer ci tan la crí ti ca ra cio nal pro pia de lo que
son: mé di cos, cien tí fi cos, maes tros... Jó ve nes como sus
au to res, se sien ten con el de re cho de ocu par un es pa cio
so cial nue vo, de ser agen tes so cia les para cam biar una
co ti dia ni dad an cla da en el pa sa do. Son in te lec tual men te
su pe rio res a su en tor no. Su lu ci dez les hace com pren der
el dra ma que vi ven y sen tir la in com pren sión que pa de -
cen, La mar gi na ción o au toex clu sión que los afec ta va de
la mano con la im po ten cia ma te rial para rea li zar su ideal
de vida. Son jó ve nes ena mo ra dos de su pa tria, a la que
ven con amar gu ra por que no le ven sa li das.

El con flic to de las re la cio nes del per so na je con el
país, si tua ción crí ti ca en los años en los que es cri ben, per -
mi te cons truir un dis cur so dra má ti co crí ti co, es cép ti co y
ten den cial men te pe si mis ta, que con du ce a un ca lle jón sin
sa li da en el que el per so na je se sien te ur gi do de irse de... El
pro ta go nis ta del dra ma vive la ex pe rien cia de ser un ex tra -
ño en su en tor no, agra va da por el hia to en tre sus enun cia -
dos y la con tun den cia de la rea li dad. ¿H uye y no en fren ta
el com pro mi so? Es un ex tra ña mien to por la in ca pa ci dad
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y/o im po si bi li dad de co rre la cio nar se en ar mo nía con su
me dio so cial, re qui si to sin el cual no po drá cons truir un fu -
tu ro pen sa do en fun ción del pro yec to per so nal de vida lia -
do con el pro gre so y el cam bio so cial. Lo im pli ca do es un
des ti no más allá de la de mo cra cia so cial y po lí ti ca, es el
des ti no de una sub je ti vi dad ra di cal en su in di vi dua li dad.
De ahí la mi ra da so bre el país, de la que re sul ta el de seo o
la ne ce si dad o la op ción úl ti ma de irse de...

Ró mu lo Ga lle gos y Sa lus tio Gon zá lez Rin co nes
com par ten el mis mo uni ver so dra má ti co. Las si tua cio nes
bá si cas de enun cia ción que cons tru yen para sus per so na -
jes son si mi la res en va rios as pec tos. Los de sen la ces coin ci -
den en el mis mo es ta do de áni mo y en la pos tu la ción del
irse de... como úni ca al ter na ti va. A ellos se suma Ju lio Plan -
chart con una pa rá bo la so bre el asal to al po der y su ejer ci -
cio des pó ti co que no deja sa li das, sal vo pen sar en irse de...
Los tres rom pen con la tra di ción dis cur si va del tea tro ve -
ne zo la no del ocho cien tos, cu yas obras re si dua les aún re ci -
bían el re co no ci mien to de la cul tu ra ofi cial. Cons tru yen si -
tua cio nes bá si cas de enun cia ción sus ten ta das en un trián -
gu lo de re la cio nes y de ten sio nes, cu yos án gu los son las
cre en cias tra di cio na les, la fa mi lia y el po der que com pro -
me ten las es fe ras pú bli cas y pri va das del per so na je en tan -
to su je to his tó ri co y agen te so cial.

El sen ti do del trián gu lo en el que los tres au to -
res asien tan sus dis cur sos tie ne un fuer te en rai za mien to
en el con tex to del país. En pri mer lu gar, el so cio- cul tu ral
del pro ta go nis ta, que se re mon ta a las tra di cio nes del si -
glo fe ne ci do, es re pre sen ta do por los per so na jes que le
ro dean y cons ti tu ye el pa no ra ma so cial e his tó ri co que
ex pli ca las in te rre la cio nes de su di men sión pú bli ca. El
peso y la im por tan cia de la fa mi lia, en es pe cial la fi gu ra de 
la ma dre, es el se gun do án gu lo que an cla al per so na je y
le plan tea gran des de ba tes en su di men sión pri va da. En
ter cer lu gar el po der, re pre sen ta do por las fi gu ras de un
mi li tar y de un pre si den te, ac túa como ins tan cia opre so ra 
ina pe la ble.

Este rea lis mo para ver y va lo rar el en tor no pri va do 
y pú bli co lo en con tra mos de nue vo a par tir de 1958, pero
con una si tua ción bá si ca de enun cia ción dis tin ta. La vi sión
crí ti ca del país no está acom pa ña da de un amor por la pa -
tria po si ble ana lo ga do en la ima gi na ción con un mo de lo; ni
por al gún tipo de nos tal gia por el país que dejó de ser gra -
cias a los gran des cam bios que pro du je ron la de mo cra cia y
el pe tró leo. El per so na je de este nue vo tea tro ca re ce de fer -
vor y tien de a ser un es cép ti co me tó di co, cuan do no ra di cal. 
Asu me su mar gi na li dad y cons tru ye un uni ver so con su sis -
te ma de nor mas y va lo res pro pios. Se afe rra a su in di vi dua li -
dad para des po jar se, poco a poco, de sus co rre la cio nes con

el mun do so cial real de sen can ta do de su in ten to re tó ri co
de ex pli car el mun do.

Los per so na jes y sus pa ra do jas

Mar ce lo Cam pos y Ro ber to Ol me do, per so na jes
de Gon zá lez Rin co nes en Las som bras (1909) y El puen te
triun fal (1910), y Gui ller mo Oro sía y Va len tín, los de Ga lle gos 
en El mo tor (1910) y El mi la gro del año (1915), sim bo li zan la
ilu sión de una al bo ra da al ini cio del nue vo si glo. En car nan el 
es pí ri tu que ins pi ró la pri me ra edi to rial de La Al bo ra da, la re -
vis ta crea da por es tos au to res en ene ro de 1909:

Aho ra que nos toca ha blar, no os ce rréis los
oí dos por que nos ve re mos en el caso de
rom pé ros los; no os ocul téis de ba jo de la tie -
rra, por que os sa ca re mos y os al za re mos has -
ta la pi co ta, gri tan do a los cua tro vien tos
nues tra acu sa ción. Será la úl ti ma opor tu ni -
dad que se os pre sen te de es tar por en ci ma
de no so tros.

La re vis ta vio frus tra da su exis ten cia en el oc ta -
vo nú me ro, en mar zo del mis mo año, víc ti ma de la coac -
cio nes de la dic ta du ra go me cis ta. Por su lado, los per so -
na jes, cuyo ni ve les in te lec tua les y pro fe sio na les los lle -
van a in cre par al mun do des de una pers pec ti va su pe rior
a la de los que los ro dean, ven frus tra do su ideal de vida.
En ton ces por de ci sión pro pia, op tan por mar gi nar se sin
ce der en sus prin ci pios ante las coac cio nes so cia les.

Mar ce lo Cam pos es un es tu dian te de me di ci na
que, sin gra duar se, al can za un alto ni vel cien tí fi co al des -
cu brir una va cu na con tra la pes te que azo ta la ciu dad;
pero los in te re ses mez qui nos del po der pre si den cial pos -
po nen su apli ca ción. Su in de cli na ble com pro mi so so cial
y éti co con su pro fe sión y la de sa zón de sus afec tos, en
pri mer lu gar por su ma dre muer ta, lo lle van al sui ci dio.
Me nos pre cia do por ser mes ti zo y en vi dia do por doc to res 
me dio cres alle ga dos al po der, está dis pues to a lu char
solo en me dio de las som bras que le ro dean, la del peso
de una pa tria des di cha da, la de su ma dre muer ta y po bre -
men te se pul ta da y la del po der que se im po ne sin ape la -
ción. Por su par te, Ro ber to Ol me do es un cien tí fi co que
pre pa ra el dis cur so de su in cor po ra ción a la aca de mia,
pero no ter mi na de es cri bir lo ago bia do por la co ti dia ni -
dad fa mi liar per so ni fi ca da en la fi gu ra de su ma dre. In ca -
paz de rom per los la zos que lo atan al mun do fa mi liar, su
es ta do de pre si vo se acen túa por su “ine fi ca cia” in te lec -
tual, con tras ta da con los re sul ta dos prác ti cos de An drés,
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quien cons tru ye un puen te para pa sar rá pi do y se gu ro al
otro lado del río.

Gui ller mo Oro sía es maes tro de es cue la y poe ta,
em pe ña do en cons truir un avión. Vive en El Pe ju gal, un
pue blo en el que “las cam pa nas de la igle sia han es ta do a
la in tem pe rie de la pla za, col ga das de unos pa los y la ca lle
no es sino una ca rre te ra”. Des pués de un pri mer fra ca so
que lo hace ca mi nar cojo, fra ca sa en un nue vo in ten to por
ha cer lo vo lar en oca sión de la vi si ta del pre si den te de la re -
pú bli ca, a pe sar de ha ber le co lo ca do un mo tor. Su toma
de con cien cia de su fra ca so se tra du ce en un rea lis mo pe -
si mis ta: “de fien do inú til men te un ideal que, por ex tem po -
rá neo, re sul ta ri dí cu lo”. Va len tín es un pes ca dor que quie -
re com prar un bar co per le ro para irse y al can zar un me jor
sta tus pro fe sio nal y eco nó mi co, su pe rior al de Re man so, el 
pue blo de pes ca do res don de vive. Para po der com prar lo
pro vo ca un nau fra gio y mata a otro pes ca dor para que dar -
se con el di ne ro de la ven ta de la pes ca. Al fi nal, cual Fuen -
teo ve ju na, el pue blo lo ajus ti cia el día de la vir gen pa tro na
a quien le han pe di do el mi la gro del año.

Es tos cua tro per so na jes vi ven en am bien tes
cul tu ral men te pre ca rios. An cla dos a su pe sar en cre en -
cias y cos tum bres tra di cio na les, re li gio sas y po pu la res, y
con el po der po lí ti co y mi li tar como un te lón de fon do
que im po ne su au to ri dad, cada uno es un ale ga to con tra
la cri sis es truc tu ral que vi vía un país, cu yas eli tes in te lec -
tua les apos ta ban por el fu tu ro y el pro gre so. Pero poco
dis pues to a acep tar cam bios que sig ni fi quen rup tu ras
con el pa sa do y aper tu ras a las in cer ti dum bres del pro -
gre so, o del cam bio que cada uno in vo ca como ideal de
vida, el uni ver so so cial re sul ta un obs tá cu lo in sal va ble.
Ade más, los cua tro tie nen una bue na do sis de in ca pa ci -
dad para co rre la cio nar se con el en tor no, al que per ci ben
ene mi go. Por sus ni ve les in te lec tua les y sus idea les de
vida son pro fun da men te in di vi dua lis tas. Por eso con cen -
tran en su Yo el eje y nú cleo de la exis ten cia, a par tir del
cual cons tru yen y va lo ran sus re la cio nes so cia les. Cons -
cien tes de su in ca pa ci dad para ser acep ta dos y rea li zar su 
ideal de vida, op tan por so lu cio nes ra di ca les, el sui ci dio o
el cri men, y to dos con si de ran irse de... sin lo grar lo.

Mar ce lo Cam pos, Ro ber to Ol me do y Gui ller mo
Oro sía tie nen con tra pe sos que ace le ran sus cri sis, sus
ami gos, per so na jes que en pri me ra ins tan cia pa re cen ser
ayu dan tes, aun que son opo nen tes pa si vos in vo lun ta rios. 
El per so na je ami go trae la re fe ren cia del mun do ex te rior,
del que ha re gre sa do tran si to ria men te, don de es po si ble
rea li zar el ideal. Tie ne la ex pe rien cia del pro gre so y ha co -
no ci do un mo de lo de vida so cial rea li za do y sin las li mi ta -
cio nes lo ca les que pa de ce el pro ta go nis ta; por eso tie ne
un sen ti do prag má ti co y efi caz de la vida y del pro gre so.

Ese re fe ren te es el Pa rís de Dio cle cia no Pe ña fiel, en el ad -
qui rió una vi sión cos mo po li ta que Cam pos no tie ne, gra -
cias a la cual se de sa pe gó de la co ti dia ni dad so cial que
afec ta al pro ta go nis ta. Es el puen te que cons tru ye An -
drés Co der no, no vio de la her ma na de Ro ber to Ol me do,
cuya cons truc ción es prue ba irre fu ta ble del ac cio nar so -
cial efec ti vo, que su po ne un pro gre so ma te rial más allá
de las cre en cias tra di cio na les re pre sen ta das por la ma dre 
de Ro ber to y Cle men cia. Es la ofer ta de una beca que Lo -
ren zo Al da na le hace a Gui ller mo Oro sía para que se vaya
a Ca ra cas don de po drá per fec cio nar sus es tu dios y ser
una nue va es pe ran za na cio nal. Va len tín co me te un ye rro
trá gi co cuan do ape la al cri men para ha cer rea li dad su as -
pi ra ción de te ner un bar co per le ro para irse de... Él es su
pro pio opo nen te que des tru ye su pro yec to.

En los tres pri me ros la ma dre en car na el peso de 
las cre en cias tra di cio na les, an cla casi cas tra do ra. Cam pos 
no quie re irse y de jar aban do na da su tum ba. Cuan do Pe -
ña fiel lo in vi ta a ir a Eu ro pa, es de cir a irse de..., no ve el
mo de lo como lo so ña ban los per so na jes mo der nis tas:
“No, no pue do. Ten go que mo rir tran qui lo, por que ya
eché un puen te so bre las som bras... ten go que po ner una 
lá pi da a mi ma dre. ¿Le ne ga rán la mía?” Ro ber to Ol me do, 
pre sio na do por las tra di cio nes so cia les y re li gio sas de su
ma dre, vive abru ma do en un trans cu rrir co ti dia no que
hace fú til su vida in te lec tual co ro na da con la in cor po ra -
ción a la Aca de mia:

Una vez qui se irme, pero mamá llo ró tan to que 
no me atre ví a par tir y aca bé de aho gar mi por -
ve nir para siem pre, con esas lá gri mas... con mi
de ses pe ra ción solo, es pe ran do que la ca de na
se rom pa. ¡He que da do, cri mi nal men te (casi
so llo zan do) es pe ran do que mamá... mue ra!.

Gui ller mo Oro sía, por su par te, en fren ta el rea -
lis mo de su ma dre, quien en el mun do es tre cho de El Pe -
ju gal, cri ti ca el des va río de su hijo de que rer cons truir una 
má qui na que vue le:

Eso que va a ha cer ese niño es una te me ri dad
que has ta ofen de a Dios. Como me de cía el
pa dre ayer, por que Él que no le ha dado alas a
la gen te es por que no le con vie ne te ner las.

No en con trar ma yor re so nan cia en el en tor no y
la pro pia in ca pa ci dad para se guir ade lan te, lle van a los
per so na jes a una pos tra ción y a un pe si mis mo exis ten cia -
les. Se sien ten ol vi da dos por quie nes los ro dean por ser
su pe rio res a la me dia nía de los otros. Gui ller mo lo re su -
me así:
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Ten dría que re nun ciar a mí mis mo, que por
ser como soy to dos me odian en este pue -
blo. En ries go ma yor me he vis to por esta
ino cen te flor que uso en el ojal; no me la
pue den to le rar, como tam po co que me vis ta
de lana y gas te per fu me, por que tie nen la
idea de que el hom bre debe oler a chi vo, a
ta ba co de mas car y aguar dien te.

El po der, ina pe la ble y con tun den te, im po ne
nor mas y coac cio na. Cam pos no po drá lle var ade lan te su
cam pa ña de va cu na ción por que el pre si den te no quie re
que haya pá ni co an tes de una gran fies ta que tie ne pro -
gra ma da. Su re bel día ante los in te re ses fa tuos del po der
le cos ta rá su car go de di rec tor del la bo ra to rio don de pro -
du jo la va cu na. La dis tan cia con que su ami go Pe ña fiel
ob ser va la si tua ción apu ra rá su de ci sión de sui ci dar se.
Solo y aco rra la do se re fu gia en sí mis mo:

¡Cómo la pa tria está lle na de som bras! To das
me per si guen... to das me hos ti li zan... ¡La
som bra de mi ma dre, está aquí (se toca el ros -
tro) tan diá fa na, que a ve ces creo que no
exis te! (Ad mi ra do) ¡Qué gran som bra es la Pa -
tria... ¿L uchas por ella? No... nun ca... que se
hun da más en tre las ti nie blas (Se apro xi ma
ha cia la ven ta na abier ta. Afue ra se ve el mon te
azul y el pai sa je nu bla do). ¡Sí... así es tás bien:
nu bla da en tre las som bras! ¡De sa pa re ce, Pa -
tria... te odio! ¡Cuán to te odio! (Ad mi ra do).
¡Oh, cómo sur ge la luz! (Acla ra el sol sú bi ta -
men te) ¡Vuel ve a sur gir nue va men te el azul!
PA TRIA: tú no tie nes la cul pa, son tus hom -
bres que te lle nan de som bras...

Ro ber to Ol me do es con su mi do por la co ti dia ni -
dad casi che jo via na de su mun do fa mi liar, mien tras se
pre pa ra para in cor po rar se a la Aca de mia. El po der de la fi -
gu ra de la ma dre lo anu la. Su her ma na po drá irse cuan do
se case con An drés, el cons truc tor del puen te, obra con -
cre ta de pro gre so que les per mi ti rá pa sar al otro lado. Ro -
ber to al fi nal no cree en lo que sig ni fi ca ser aca dé mi co:

Ya no pue do sa lir pro cla man do ha bi li da des
que no sean las de quí mi ca. Ya no pue do de -
jar que me veas di bu jan do. Es ta ría loco de
atar. ¡Mi ges to ofi cial es con una pro be ta en
la mano, no con un pin cel! ¿Co mpre ndes? Si
me hu biera ido, como tú, esas ap ti tu des es -
ta rían hoy vi vien do. ¡Pero me que dé, ex plo -

ran do sólo la quí mi ca y ten go que ser quí mi -
co! Mis otras ap ti tu des muer tas.

Gui ller mo Oro sía re co no ce que el error es que -
rer te ner alas. No sólo por la pre ten sión de que rer in ven -
tar/cons truir un avión, aun que Mr. Gil bey le in for ma que
ya exis ten con mo tor en otras par tes del mun do. Su fal ta
de cál cu lo es que rer ser y es tar por en ci ma de los su yos,
en el ves tir y en la vi sión del mun do que im par te como
maes tro de es cue la. Am bas co sas lo co lo can en un ais la -
mien to so cial y exis ten cial irre pa ra ble, que le cues ta su
tra ba jo de maes tro y la ver güen za del fra ca so de su avión
con mo tor, que se pre ci pi ta a tie rra ante el pre si den te
cuan do se rom pen las alas. Ni si quie ra es ca paz de es cri -
bir un dis cur so, como se lo pide su ami go Al da na, para le -
er lo ante el pre si den te. “Qué mal do ta dos es tán us te des
para vi vir aquí” es la fra se con la que Al da na cie rra la obra.

Va len tín el pes ca dor com par te con su her ma no
Juan, sa cer do te, el con flic to de la obra. Uno por que rer
man te ner en se cre to su cri men para irse y com prar el bar -
co per le ro; el otro por que en se cre to de con fe sión de un
pes ca dor mo ri bun do supo que su her ma no es un ase si -
no. En un am bien te de cre en cias re li gio sas y po pu la res
sin cré ti cas, el pa dre Juan es una con cien cia trá gi ca con -
tra pues ta a la amo ra li dad de Va len tín su her ma no, de ci -
di do a irse por su dis gus to con sus co te rrá neos, de seo
que as pi ra com par tir con An to nia:

Que en Re man sos na die me quie re por que
ando solo y no me gus ta gas tá mi pla ta con
nai de... A nai de le hago fal ta, bien me pue de
tra gá la mar cuan do le de su gana. ¡Mal di ta
suer te la de uno! (Pau sa). Por eso ten go de -
ter mi na do irme de Re man sos... Y como será
lue go, pues he que ri do ha blá con ti go para
ha ce te una pre gun ta... Y la pre gun ta es... que 
¿si a ti no se te ha ocu rrío ite de Re man sos?

El co lo fón: una “Co me dia vil

e Irre pre sen ta ble”

En las car tas que in ter cam bia ron en tre sí des -
pués de de sa pa re ci da La Al bo ra da y ha bien do cada uno
to ma do un ca mi no dis tin to, los tres au to res dan rien da
suel ta en su sen ti mien to dra má ti co de país, amar go y do -
lo ro so. Qui sie ran desha cer se de la Pa tria pero, al mis mo
tiem po, la sien ten tan suya que sa ben que no pue den
–no de ben- des pren der se de ese sen ti do de per te nen cia. 
En el cru ce de car tas con Sa lus tio, quien se fue a Eu ro pa
en 1910 para re gre sar muer to en 1933, Ga lle gos y Plan -
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chart de jan cons tan cia del de sa so sie go, sin ocul tar que
tam bién hu bie se sido me jor para ellos irse de...

El 6 de fe bre ro de 1911, Plan chart le con fie sa a
su ami go, des de una Ca ra cas “pol vo rien ta y hú me da”,
que se en cuen tra “per di do de vir tu des teo lo ga les, es de -
cir, que no ten go fe ni es pe ran za y por con si guien te sin
ca ri dad de nin gu na es pe cie para con mis se me jan tes”.
Fal ta ban dos años para que co men za ra a es cri bir La re pú -
bli ca de Caín que con clu ye ra dos años más tar de y pu bli -
ca ra en 1936, des pués de la muer te de Juan Vi ce nte Gó -
mez y su pe ra do el lar go pe río do dic ta to rial co men za do
en 1899. La cir cuns tan cia de que Plan chart con clu ye ra su
“co me dia vil e irre pre sen ta ble” en 1915 nos sir ve para
con si de rar la, al re pre sen tar con un len gua je uni ver sal la
pa ra do ja del pro gre so na cio nal, el co lo fón del pri mer dis -
cur so mo der no ve ne zo la no.

La re pú bli ca de Caín es la re pre sen ta ción de una
saga vi lla na, de una bri bo na da. Sin re la ción con los ti pos
de si tua cio nes, con flic tos y per so na jes del rea lis mo so cial 
y psi co ló gi co, in no va ción dis cur si va en el tea tro ve ne zo -
la no de la épo ca, Plan chart va más allá. Re pre sen ta la
saga de dos bri bo nes –Caín y Esaú, los per so na jes bí bli -
cos- que, en co man di ta, asal tan el po der de un país –las
Is las Mer ma das- con el fin de usu fruc tuar lo sin el me nor
es crú pu lo. Para re pre sen tar esta his to ria Plan chart em -
plea re cur sos dra má ti cos en ton ces des co no ci dos y a
con tra pe lo del gus to ins ti tu cio nal. El tipo per so na je que
pro vo ca la mi me sis es re em pla za do por per so na jes ge -
né ri cos (El In dio, El en fer mo, El Cí ni co, El Poe ta, El Arrie ro,
El Jo ven, El al par ga te ro, Ma cha la ver du le ra, La Voz de la
Con cien cia, El Ojo de la Con cien cia) o por otros iden ti fi -
ca dos como Ana nías, Or tiaz, Es ta mión, Ca llok Cai fás, Ha -
llack y Pe ri cles en tre otros. Son ro les con ta reas es cé ni cas
ar que tí pi cas y fun cio na les, cuya sig ni fi ca ción mo de la la
es truc tu ra tea tral y so cial de la obra.

Esta ga le ría de per so na jes pro vo ca el pri mer ex -
tra ña mien to tea tral, por que son su je tos dis cur si vos de
una me tá fo ra cuya dié ge sis pre sen ta un país ex po lia do
con la com pli ci dad de bue na par te de sus ciu da da nos. Lo
que su ce de en las Is las Mer ma das re su me la his to ria y el
pre sen te na cio na les, me ta fo ri za dos y dis tan cia dos por
un es ti lo dis cur si vo aje no a la tea tra li dad es pa cial y tem -
po ral del con flic to rea lis ta, y que in ci ta en el es pec ta dor
pen sar po lí ti ca men te lo que ocu rre en es ce na.

Des pués que Caín es elec to Ma gis tra do de Las
Is las Mer ma das como re sul ta do de la ma ni pu la ción de
unas elec cio nes, co mien za su de sem pe ño ines cru pu lo so
en el dis fru te del po der ab so lu to y la ve ja ción de los ciu -
da da nos, por pro pia vo lun tad si se tra ta de quie nes se
plie gan al po der y lo ha la gan o por im po si bi li dad de es -

ca par de él. Es el con tex to en el que Pe ri cles, en gran me -
di da la voz del au tor, ob ser va, me di ta y cri ti ca sin re sul ta -
dos prác ti cos. A su lado, El Cí ni co es un rea lis ta con tu maz
que no idea li za la si tua ción ni sus as pi ra cio nes: “El bolo
ali men ti cio es un obs tá cu lo / que tie ne que sal tar el
ideal”. Por eso no se hace fal sas ex pec ta ti vas con el re cién 
inau gu ra do go bier no de Caín: “Yo le apues to dos tra gos
a cual quie ra, / que la gran li ber tad de que go za mos / no
al can za rá en su cur so a trein ta días.”

Es él quien pre sen ta a Pe ri cles para con tras tar lo
con los otros as pi ran tes a Ma gis tra do. La des crip ción que
hace de él lo co lo ca en opo si ción di rec ta a Caín y Esaú, ten -
sión que cons ti tu ye la lí nea ideo ló gi ca cen tral de la obra:

“Su fí si co ar mo ni za con su esen cia mo ral. /
De do lo res de pa tria Pe ri cles su fre el mal. /
Ella es casi un ca dá ver que ya tie ne gu sa no. /
(...) / To dos vi vi mos como si fué ra mos fe li ces; 
/ ni si quie ra lle va mos las ma nos a las na ri ces
/ para hur tar un ins tan te la he dion dez con si -
guien te. / Sólo Pe ri cles sabe; sólo Pe ri cles
sien te / los do lo res de la Pa tria.../”.

Para con cluir el plan tea mien to del pro ble ma, El
Cí ni co co men ta: “Que nom bran al ban di do es se gu ro. / El
es el jefe nato de este pue blo”.

Plan chart pro pu so una nue va tea tra li dad para
la que no ima gi nó su re pre sen ta ción por la re pre sión de
la dic ta du ra de Juan Vi ce nte Gó mez. Y va más allá, sin sa -
ber lo, cuan do cons tru ye la me tá fo ra de Caín y Esaú go -
ber nan do las Is las Mer ma das, pues se co lo có en una van -
guar dia tea tral cuya pro pues ta in no va do ra tras cen día el
tea tro de la épo ca no sólo en Ve ne zue la. Las si tua cio nes y 
los diá lo gos na rra ti vos en ver so, los re cur sos pre me di ta -
da men te es que má ti cos para en fa ti zar la crí ti ca po lí ti ca y
la di dác ti ca y la au sen cia de sen ti mien tos y con flic tos psi -
co ló gi cos co lo can a este au tor en un lu gar ais la do como
crea dor y pre cur sor de re cur sos tex tua les y es cé ni cos de
ins pi ra ción épi ca.

Por otra par te, La re pú bli ca de Caín re pre sen ta
una vi sión de país ín ti ma men te em pa ren ta da con la de
Ga lle gos y Gon zá lez Rin co nes. El dis cur so que enun cia la
rea li dad na cio nal es cru do y co lin da con una vi sión ne ga -
ti va y pe si mis ta. No po día ser de otra ma ne ra en los años
cuan do toda es pe ran za se per día por el ce rro jo que im -
po nía el dic ta dor Juan Vi ce nte Gó mez:

EL JO VEN: ¿Se por ta rá Yacú como Caín?

PE RI CLES: Eso no lo du déis un solo ins tan te, / 
pues Caín y Yacú son uno mis mo. / Cien años 
hace ya que está vi vien do / esta tie rra en un
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cír cu lo vi cio so. / La anar quía al Cau dil lo da
oca sio nes. / Y de nue vo el Cau dil lo la mo ti va
/ por su in fa me go bier no.

EL CÍ NI CO: De un pue blo in cul to, de so la do y
po bre, / el cau di llo es pro duc to na tu ral. / Su in -
fan cia ali men ta ron / los ja gua res del bos que.

Des pués de las tro pe lías que co me ten Caín y
Esaú des de el po der y de la mas ca ra da de la re vo lu ción
de Yacú, quien de rro ta y eje cu ta a Caín sólo para tran sus -
tan ciar se en él, Plan chart cie rra la obra con un di le ma. Pe -
ri cles, de cep cio na do del pa no ra ma de su país, opta por
irse de...:

Me des tie rro yo mis mo de mi pue blo. / Mi es -
pe ran za, mi anhe lo, fue en con trar / una ma -
ne ra de po ner en prác ti ca / aque llo que cre -
ye ra con ve nien te / para su be ne fi cio. / No he
te ni do oca sión, y la he bus ca do. / Voi me muy 
le jos a mo rir tran qui lo.

El Jo ven, tipo de per so na je fre cuen te en los tres
dra ma tur gos, ve la si tua ción de ma ne ra me nos pe si mis -
ta, con un es cep ti cis mo me tó di co:

Fo rraos de es toi cis mo y de es pe ran za. / Los
dio ses, con ser dio ses, no lo gra ron / in mor ta -
les vi vir. / Caín no es in mor tal. / Yo abri go la
es pe ran za de go zar me / con su muer te y su
en tie rro.

En el “Pre fa cio” a la edi ción de 1936, la úni ca
has ta hoy, cuen ta Plan chart que dio a leer su obra a un
ami go, quien le dijo que en ella sólo mos tra ba “el lado in -
no ble de este pue blo, y en ella todo es duro”. Re co no ce el 
ami go que la de ellos era “efec ti va re pú bli ca de Caín”,
pero le pide que mues tre algo de la no ble za de su pue -
blo. Con clu ye Plan chart su pre fa cio di cien do que cuan do 
in ten to com pla cer al ami go, “Edi po me mos tró las cuen -
cas va cías y san gui no len tas y mi emo ción de be lle za se
tro có en ho rror”.

Si la mo der ni dad y el hom bre mo der no son en
sí con tra dic to rios o, me jor, dia léc ti cos por te ner con cien -
cia his tó ri ca del cam bio so cial y, en con se cuen cia, ser in -
cré du los so bre la per ma nen cia de ese cam bio, sin duda
Ró mu lo Ga lle gos, Sa lus tio Gon zá lez Rin co nes y ju lio
Plan chart en car nan y re pre sen tan un mo men to axial y un 
pri mer cam bio pro fun do en la dra ma tur gia ve ne zo la na.
Per ci bie ron y re pre sen ta ron la con cien cia lú ci da de la

épo ca con un dis cur so sin an te ce den tes na cio na les, sal -
vo lo que lee mos en la no ve la mo der nis ta. Una pri me ra
gran frus tra ción y un pri mer gran fra ca so so cial e in di vi -
dual re su men es tas obras. Tam bién la pri me ra re no va -
ción mo der na del dis cur so tea tral, des de la es truc tu ra
dra má ti ca has ta las exi gen cias de la in ter pre ta ción es cé -
ni ca, frus tra da por la omi no sa dic ta du ra go me cis ta.

Las obras ana li za das po nen en cri sis va lo res
tras cen den tes y, en la mis ma me di da, pro pia men te his -
tó ri cos, tal el de la li ber tad de con cien cia y de par ti ci pa -
ción en la cons truc ción de una nue va so cie dad. Este pri -
mer mo men to de mo der ni dad tea tral es tes ti mo nio de
una de las pa ra do jas na cio na les ve ne zo la nas, la pre ten -
sión de rea li zar un pro gre so sos te ni do y sus ten ta ble.

A lo lar go del s. XX en con tra re mos vo ces y re fle -
xio nes so bre esa pa ra do ja, so bre el de sa so sie go que las
an dan zas na cio na les cau san en las eli tes in te lec tua les.
Una de esas vo ces es la de Luís Cas tro Lei va (1996: 243):

El co lap so de nues tras ideas de re pú bli ca y
mo ra li dad, en suma, la de ge ne ra ción de
nues tro sis te ma de cre en cias po lí ti cas, re cla -
man que nues tra ca pa ci dad para pen sar la Li -
ber tad den tro de la Li ber tad sea ejer ci da de
ma ne ra res pon sa ble. Es ta mos al tér mi no de
un de sen la ce de nues tra his to ria con tem po -
rá nea. Un fi nal que ha pues to en duda bue na
par te de nues tro pa sa do, que exi ge ape lar al
va lor crí ti co de nues tra con cien cia na cio nal
para sa ber si sa bre mos o po dre mos ima gi nar, 
ra zo nar o cons truir otros ti pos de fu tu ro.

En 1961, me dio si glo des pués de la ex pe rien cia
de Ga lle gos, Gon zá lez y Plan chart, y en los al bo res del pe -
río do de mo crá ti co y ci vi lis ta más im por tan te de la his to -
ria de Ve ne zue la, otro per so na je pen só y sin tió el país con 
sus com pe ten cias e in com pe ten cias. Betsy, la pro ta go -
nis ta de El quin to in fier no, de Isa ac Cho crón (1968), re to -
ma el sen ti mien to dra má ti co de país de aque llos dra ma -
tur gos del co mien zo del si glo:

Su pu se que aquí es ta ría in te re sa do en cómo
un pue blo, te nien do a su al can ce cuan ta for -
tu na es ne ce sa ria para for mar se, pue de por
sim ple ne gli gen cia, de for mar se. Qui se dar
cuen ta, no de la for tu na, fá cil de su po ner,
sino de la ne gli gen cia, de la apren sión ri dí cu -
la, de la com pla cen cia blan da, ¡de la pun zan -
te y ex ten sa irres pon sa bi li dad!
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