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Serg¡o Antillano

Yo quiero decirles algunas
cosas previas. Como el Panel de
esta tarde está formado Por tres
personas que nos conocemos
bien, que hemos trabaiado en las

actividades relativas a las artes
olásticas, Por mucho tiemPo,
'hemos 

acordado convertir el

oanel en una especie de
coloquio; queremos rnuchas
intervenciones de ustedes,
sabemos que este es un Público
esoecializado, que haY muchos
alumnos de la Escuela de Artes
Plásticas y muchos arlistas
prolesionales, Y Por eso
ouisiéramos que todo se
desenvolviera en una esPeciede
d¡álogo, poroue sabemos que el

auditorio sabe mucho más de lo
que puede saber el Panel.

Antes de entrar en mater¡a,
quiero explicarles cuál es mi
punto de vista teórico sobre las

relaciones entre el Estado' la

Democracia Y la creaciÓn
artfstica, Para que no quepan
dudas sobre algunas cosas q|e
voy a decir Posteriormente' que

serán casi todas de carácter
histórico. Yo Pienso, que discutir
las alternativas de un desarrollo
cultural, democrático, nos obliga
a hacer referencia directa a

relacione€ que van más allá del
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simple papel que luega la
creac¡ón artistica en un Proceso
de camb¡o EI análisis estructural
de este problema conlleva
irreversiblemente a una
clarif icación categorial del
marco contextual donde
adquiere sent¡do el Podel el
Estado, la hegemonfa, la
Democracia ya fin de cuentas, la
creación artística ProP¡amente
dicha, y en este sentido,
detenernos sobre Ia
problemática del Estado Y sus
posibilidades en cuanto a la
profund¡zación de Ia
Democracia Y Por tanto de la
creación artística, lejos de
constitu¡rse en una desviación,
permitirá centrar el enfoque de la
ter¡ática que nos compete, en el
marco del coniunto de
determinaciones estructurales
que se dan en el seno de una
sociedad clasista. La
caracterizaciÓn del tiPo de
Estado, inmanente a esa
sociedad clasista, cuyo rasgo
constitutivo es la contrad icciÓn y

el antagonismo, determina la
negación estructural de una
auténtica creación artf stica
democrática. ¿Cómo se expresa
en el Estado esa negaciÓn? A
través de la constituciÓn de unas



relaciones sociales desiguales
que Provienen de la existencia
de una totalidad social cuya
caracterÍstica fundamental es la
contradicción que atraviesa todos
sus espacios, en lo cultural, lo
económ¡co, lo político, lo
ideológico, articulándose
dichas contrad icc¡ones en la
praxis antagónica como campo
vital de las clases sociales en
pugna. Este antagon¡smo que no
es opcional sino constitutivo en
la vida de una sociedad dividida
en clases, se especifica y
d¡mens¡ona a través de prácticas
que expresan y defienden los
intereses clas¡stas de cada una,
la condensación o síntesis de las
mismas, se da en el Estado como
entidad su perclasista y como
reg ulador de unas relaciones
soc¡ales que son de dominio y del
cual se vale para cumplir su
cometido, no sólo de aparatos
de cohersión, sino de aparatos
vincu ladores de la ideología
dominante. Entre esos
portadores de ideología, y como
uno de los más ¡mportantes,
están los medios de
comunicac¡ón social, que sin
comunicar, porque no dan
posib¡lidades de.partic¡par a las
masas, sin informar, porque son
ocultadores de la realidad y los
propios aparatos e inst¡tuciones
que el Estado ha creado para
dirigir y orientar la cultura, como
el Consejo Nacional de la
Cultura, el Museo de Bellas
Artes, la Galería Nacional, el
Museo de Artes
Contemporáneas, las Escrielas
de Artes, las Academias,
transmiten los valores dé la clase
dominante, haciendo sentir a las

masas y a las individualidades <
creat¡vas, que son los suyos. Se E
crea asf un consenso ideólógico )
ratif icador de la formación solial !
capitalista, estamos aquf ante el J
signil¡cado pleno que Gramscile O
diera al Estado, porque abarca
no sólo las funciones
poderc¡tivas y económicas sino
también la hegemonía que
materializa med¡ante la
dirección intelectual y moral de
una clase sobre otra y que nos
corrobora que los aparatos
¡deológicos de Estado son un
lugar de la lucha de clases; que
esta instancia de la lucha está
articulada a la polftica y a la
economía. En el espacio de la
lucha ideológica se produce
también una relación de
subordinación, por vía de la
hegemonía que las clases
dominantes ejercen sobre el
resto de la sociedad, que
expresa los mismos contenidos,
el mismo sentido y significación
de las relaciones de dominación
existentes, en los espac¡os
políticos y económicos.

La confrontación de las
diferentes prácticas, determina
el funcionamienlo de la
sociedad, con el despliegue de
sus contradicciones. Este
proceso tiene diferentes grados
de desarrollo, diferentes
matices, pero es en esa relación
de f uerzas contrad¡ctorias,
donde se ve, el equilibrio
indispensable para que la clase
dominante pteserve su poder
polltico y prec¡samente el
manipuleo de la creación
artlstica, es una de las instancias
ideológicas que mejor ilustra la
fictioia neutralidad que sirve de
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método a la obtención del
equilibrio. N umerosos señuelos
se utilizan para demostrar lo
indemostrable, para iust¡licar,
una l¡berlad de creación que no
existe, para simular la libertad de
participación imposible dentro
de un s¡stema de dominación.
Los recursos son variados, la
sustituc¡ón de la calidad por la
cantidad, el sincretismo, los
mitos, todo con el afán de ocultar
la incapacidad creativa real y de
salienada, E lsaldo viene a ser u n
proceso de producción y
difusión de obras que
representan la ideologfa de la
clase dominante que tiene como
finalidad reproducir hegemonÍa
material a través de la
hegemonía ¡deologica sobre las
clases explotadas, creando una
opacidad ideológica que impide
la comprensión de los conflictos
generados por las diferenc¡as de
clases y la visualización de las
alternativas reales para la
solución de sus problemas.

Foros como éste, análisis
colectivos de este gravísimo
problema, pueden of recernos
soluciones, alternativas a esta
grave situac¡ón de alienación
que viven los artistasén general,
según este punto de vista por mí
presentado. La historia de las
Arles Plásticas en Venezuela a[]n
desde su más remota
antiguedad nos dice, que ellas
han estado torturadas por las
clases dom¡nantes,
representadas o sintetizadas en
el Estado, que aún -para no
remontarme muy lejos- en el
siglo pasadq en el Siglo XlX, o
en la Bepública, ya en marcha la
inc¡piente Hepública, los
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pintores, los artistas en general,
los artistas visuales que son los
que nos atañe analizar esta
tarde, dependfan en un todo en
su producción, de los
lineamientos, de las solicitudes,
yde losdeseos del Estado Y de la
clase dominante. Se convertfa el
trabaio del creador, erf una
especie de artesanfa, Y el artista
en una especie de artesano que
anduviera de un modo o de otro a
la indagación de cuáles eran los
deseos del dominante Para
satisfacerlos. Era unaesPecie de
arte con l¡nalidad. Así vemos
como casi todo un arte histórico
venezolano fue un arte de
encargo, fue un arte de encargo
fu ndamentalmente del Estado,
retratos de figuras dominantes
de la sociedad, de poderosos;
para sintetizar podría recordar
anécdotas, como las que le
ocurrieron a Cristóbal Roias y a
Michelena, a quienes siempre se
les reprocha que fueron
contemporáneos de los
impresionistas y no conocieron
el impresion¡smo pese a que
vivieron en París, y la gente
parece olvidar que además de
que M ichelena y Roias murieron
bastante ¡óvenes, M ichelena Y
Roias vivían en Parls
conjuntamente con Anton¡o
Guzmán Blanco, q uien los
llamaba periódicamente a su
casa para saber -estaban
becados por el Gob¡erno
Venezolano'qué estaban
pintando, A
cualquiera de ellos que se le
hubiera ocurr¡do llevarle una
mancha impresionista, hub¡era
perd¡do la beca seguramente. Y
esta situación no es una



situación que hub¡era var¡ado
mucho, este es mi punto de v¡sta,
nosotros encontramos figuras
que dominan'los primeros 30
años del siglo, como Tito Salas
por ejemplo, que fue el pintor
oficial, pintorde la época, recibla
todos los encargos del Estado,
los f rescos de la Casa del
Libertador, del Banco de
Venezuela y de cuanto edificio
público hubiera en Caracas, el
pintor preferido de Gómez,
recibió medalla de plata y luego
de oro en salones otic¡ales
franceses; eso se sigue
haciendo todavía, porque hay
pintura oficial en Francia igual
como la ha habido siempre. T¡to
Salas era el p¡ntor del régimen,
pero era exclusivamente pintor
del régimen, era el pinlor
impuesto a la conciencia de los
venezolanos. Cuando Tito Salas
regresa al pafs, lo van a recibir a
la Esiación de PaloGrandeen un
coche que lo hacen tirar por 26
señoritas de la alta sociedad de
Caracas, vestidas como vestales
griegas, lo coronan con una
corona de laureles, y me duele
decirlq pero f¡.Ieron errores de
juventud que él corrigió muy a
tiempo llevando grillos en la
rotunda, Andrés Eloy Blanco le
dedicó un poema largufsimo
"Hola Tito, El Gran T¡to". Era ta
figura que se imponlayera elarte
of¡cia¡yelCf rculode Be as Artes
t¡ene I años de fundado,
Reverón es ya una figura
madura" hemos ten¡do aquf a
Boggio ytodos esos pintores que
se suelen mencionar en el
Clrculo de Béllas Artes han
estado en actividad, Federico
Brandt etc., yesT¡to elúnico que

recibe los honores del Estado
Venezolano. Claro, en la época
actual no llegamos a lanta
caricatura ni a cosas que
merecen tanta mofa como ésla,
pero algo de ésto hay, y atgo lo
hay a partir de 1 936, cuando
muere Juan Vicente Gómez y la
Escuela de Artes Plásticas de
Caracas que es el centro ofic¡al
por excelencia donde se forman
nuestros pintores, pasa a manos
de unos pintores de mejor gusto
como Antonio Edmundo
Monsanto, Manuel Cabré, y
algunos otros, de la vieja
Escuela de Caracas. En 1 996
hubo huelga, en la Escuela,.
(protesta de los estudiantes,)
estaban César Rengifo, Miguel
Arroyo, Armando Barrios,
Federico Reina y otros, y ellos
protestaban sencillamente
porque le qu¡taban su maestro,
el maestro que habfan tenido
hasta entonces que era Ctuz
Alvarez, también eslaba Héctor
Poleo, bien, se los quitaron de
enc¡ma y el M¡nislro de
lnstrucción Pública era
entonces Rómulo Gallegos. Se
los quitaban de encima
dándoles becas y en ese
momento creo yo, quese impuso
la polftica más nefasta que el
Estado puede haber concebido
desde el punto de vista popular,
para liquidar las protestas en el
campo del arte. Todos fueron
becados, todos salieron al
exterior, incluso César Rengilo
que fue a Ch¡le, fue a México,
ésto no quiere decir que ellos
deiaran de ser rebeldes, pero
esta polftica de Ias becas yde las
bolsas de trabajo, es utilizada
tradjclonalmente para doblegar
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C) voluntades Y Para ¡mponer
C puntos de vista como Ya
la veremos. Desoués de ésto, se
I inicia una oolltica de protecciÓn'

! oiria yo, de los artistas de.la
> Escuela de Caracas, los vlelos

artistas impresionistas, a partir
de 1 941 , en que se instalan los
salones de arte. Los Primeros
salones de arte, todos'
premiaron artistas
impresionistas Ya bastante
vieios, cincuentones casi todos
ellos, buenos artislas. Los que
eran atrasados en cuanto al
estilo y a la manera de abordar
las formas artlsticas, como
Marcos Castillo, Rafael
Monasterio, Fabiani, hasta
ciertos estallidos que se
producen en las Escuelas de
Artes Plásticas, ¡ban a lraer la
creación bien conocida del
Taller Libre de Arle, donde un
grupo denominado La Barraca,
óue fue el Primero Y más bravo, al

cual perteneciÓ Pérez Gandini, Y

después del Taller Libre de Arte.
También a base de una Polftica
de becas, envlan al exterior a

. Alejandro Otero Rodlguez, a
Mateo Manaure, a Pascual
Navarro Velázquez, a Carlos
González Bogen, a Lu¡s Guevara
Moreno Y a ellos se les van a unir
muchos otros, incluso los
mismos del Taller Libre' los
rebeldes del Taller Libre, todos a
base de beca, van a estudiar en

Parls, van a adherir el
abstraccionismo Y sobre todo al

abstracc¡onismo concretq (casi

todos ellos) Y van a convertirse
en vanguardia.

Es interesante analizar este
período de la Pintura venezolana
y de la Pintura universal en ese
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momento, Porque el arte
abstracto concreto que se va a
¡mponer en Francia a Partir de
1 930 y a tomar auge iustamente
en los años de la Preguerra Y Ya

de la misma guera mundial,
llega a predicarcon MaxBill, con
Albert un arte matemático, un

arte universal. En toda la
Literatura que exisle (Puede uno
consultar el Diccionario de
Michael Sufior,) en fin en toda la
iii;;;i; q,;;"üte de ros año;
30 en adetante aún después de
la "Bahaus", ellos mant¡enen
que el arte debe tender hacia un
arte universal v que el gran
enemigo del arte universal es él

arte local, y la naturaleza. Max
B¡ll llegó a hacer cálculos
matemáticos, toda la Escuela
Suiza llegó a exageraciones
tremendas en ésto, a utilizar
fórmulas matemáticas Pata
llegar a las realizaciones
plásticas, ésto sin que Yo esté
haciendo ni siquiera alusiÓn en

cuanto a la calidad, a la bondad
o no de la calidad de la obra
abstracta concreta; Pero el caso
es que eso dominaba Y

dominaba baio esos Postulados'
Un arte universal que se nos
impus¡era a toclos Por encima de
tas artes locales Y sobre todo en
contra de la naturaleza Frente a
ésto, insurgiÓ la iuventud
francesa, el abstraccionismo
francés naturalista, de Pignon'
Manesiér, en fin no quiero Pasar
por erudito, qué segufa
fundándose en un
abstraccionismo lírico
siguiendo los Puntos de vista de
Kandinski, Partiéndo de la
naturaleza. Pero quienes van a
liquidar al arte abstracto



concreto son los ¡nformalistas,
con el ejército de De Gaulle que
entró a Paris, llegó Hartum.
Hartum era un héroe que habfa
peleado a las ofdenes de De
Gaulle, que tenía un grado en el
eiérc¡to francés, que llegó
mut¡lado de una pierna, y Hartum
se va a enfrentaral arte abstracto
concreto, utilizando el plano
bid¡menslonal, a base de una
p¡ntura totalmente gestual, casi
automática, y junto con Hartum
van a estallar casi
simultánearhente, en Holanda,
en los Países Bajos,
movimientos s¡milares que
auspician los miembros del
grupo Cobra, simultáneamente
vamos a tener a Foutrie( a los
autores del arte bruto, a Dubutfet
en Parfs mismo; en los Estados
Unidos se produce la "actión
painting", Pollok y los grandes
creadores que acompañaron a
Pollok, parecía que en todos
hubiera algo en común que era
borrar, liquidar, el
abstraccionismo concrelo a
base de manchas, automát¡cas,
como en una especie de
manifestac¡ón o de expresión
que estaba en desacuerdo con
toda esa actitud que se había
mantenido hastaentonces en las
artes; muy conveniente así para
el desarrollo de la Democracia
lndustrial, del capitalismo, de la
sociedad lndustrial.

El lnformalismo pues, barre a
Europa durante casi toda esa
década d€l 50 y cuando el
lnformal¡smo ha triunfado, se ha
impuesto y ha desterrado casi, al
abstraccion ismo concreto, nos
encontramos conque nuestros
pintores, nuestros artistas

nuestros grandes creadores, a <
quienes yo respeto (E
prof undahente y a qu¡enes f,
siempre he rendido pteitesta y ne !
analizado y he escrito sobre f
ellos, bastante, (de manera que O
no se puede decir que soy
personalista), nuestros pintores
regresan a nuestro pals,
hac¡eñdo abstraccionismo, y
claro, hay una coincidencia y no
quiero ser ofensivo en ésto,
tenemos a Marcos Pérez
Jiménez en el gobierno y
lenemos toda una polft¡ca of icial
edilicia, que cubre las paredes
de murales de mosaiquillo, todos
abslractos concrelos, hay una
gran simpatfa, hay un gran
proyecto de Calos Raúl
Villanueva en la Univers¡dad
Central, para el cual se contratan
a numerosos art¡stas enranjeros,
casi todos ellos abstracto
concrelos, pero por los
venezolanos, que reciben muy
buenos contratos y muy bien
pagados, uno sólo se resist¡ó al
pr¡nc¡pio a trabajar en este
proyecto de la Ciudad
Universitaria que fué Alelandro
Otero y lo hizo por razones
pollticas; Soto no era abstracto
concreto, de Soto voy a hablar,
Soto realmente fué cezaneano.
Quizás a Soto le hicieron una
proposición de trabajar allí, pero
no fué abstracto concreto,
nunca, Soto pasó de su p¡ntura
cenzaneana al cinetismo -yo voy
a hablarles ahora de Soto y de
los cinéticos-. En el Taller de
Desván estuvo Pascual Navarro
y estuvo Luis Guevara Moreno,
estuvo Maleo Manaure, Albe
Giordi, uno los ve hasia
totografiados, pero la ¡nc¡dencia
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O sobre Soto la resuelvo ahora,
é ó;¿;i ;;;";; q;; y; ;;qi"
! Ale¡andro Otero por una razón
C polltica no quiso actuar asÍ, ylue,
¡ ustedes saben, que en Caracas
D hubo una reunión

panamericana, no era la OEA
entonces, la Unión
Panamericana. Vino el Ministro
de Estado de los Estados Un¡dos
Foster Dulles, y allf acordaron
liquidar el gobierno democrático
de Jacobo Arbenz en Guatemala
y empezaron a bombardear y
bombarderaron a Guatemala.
Solamente por la Historia
Contemporánea, (la que se
escribe es la de Atila y la de
Roma) de estas cosas, sabrán
los venezolanos dentro de 500
años.

Bueno, volviendo a éso,
Alojandro aceptó otros
proyectos en la calle, arte de
calle; ahora bien, el arte clásico
como yo lo he llamado, que es
este arte de los abstractos
concretos, de los geométricos,
no se podla quedar ouieto, y
ellos volvieron por su fuero, pero
ya no tan complicado ni tan
cientificista, como Max Bill, sino
que volvieron un poco a la
naturaleza, yo dirfa que a la flor
de los sentidos, a través primero,
de la pintura retinal, óptica, y
t¡nalmente, hasta desembocar
en el movimiento, el gran
problema del movimienlo, el
cinetismo, claro, es mucho más
sensual que ese arte y menos lrío
y tiene más de la naturaleza
humana, yo creo que las obras
de Soto por ejemplo, me
impresionan es precisamente
por lo de emocionante que ellas
tien€n, yo no dejo de ver en la
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obra de Soto, incluso rezagos
del impresionismo, de
tratamiento de la luz en las
varlllas, él mismo habla, nunca lo
ha negado, de que en los
penetrables que son cascadas,
luces, en fin, hay referencias
indudablemente de la
naturaleza. Alguna vez le
reprocharon que habfa dicho -
esas cosas que decimos los
venezolanos y yo supongo que
todos los hombres de distintas
partes- que no le debla nada a
este pafs, y enlonces le diieron,
en tu obra está todo lo que le
debes, está la luz. Ustedes saben
todas las cosas que le hioieron a
Soto, a Soto le dió una beca el
Estado Zulia, y a los lres meses
se la quitaron, y Soto se mantuvo
en Parls tocando guitarra,
tocando cuatro, eso es una
historia sentimental que todos
conocemos. Soto fue el gran
pintor y el gran jefe del
movimiento cinético, pero poralll
volvieron, por allf regresaron,
m¡entras tanto ¿qué hacfamos
los venezolanos?
Abstraccionismo concreto,
porque en el mundo se hacÍa
abstraccionismo concreto y
empezamos a hacer
lnformalismo cuando Hung
regresa de Europa. Gestualismo,
entonces impulsa la pintura
gestual y se desarrolla un gran
movimiento informalista,
vinculado en aquellos primeros
años 60, af movimiento de
rebelión que entonces habfa
contra el oficialismo, contra el
régimen y se hizo mucho
lnformalismo, era abstracto, de
allí en adelante, el
absfaccionismo que vamos a



ver es abslraccion¡smo cinético,
pero el abstracc¡onismo
concrelo como movimiento se
liqu¡da en Venezuela como se
liquidó en el mundo enlero
Prueba de que los movimientos
arlfsticos están unidos a razones
que ustedes podrán detectar,
diagnosticar a la sal¡da de este
Foro, están un¡das a la historia.
No son por caprichos delartista
no es el artista el que inventa en
su taller de pronto, una manera
de hacer, sino (pienso que el
artista es un suieto, como lo he
dicho ahora, que obedece a
presiones históricas y que él es
un ente social, él pertenece a la
sociedad y como tal se ve
presionado con la conciencia
social; nuestros artistas, grandes
creadores, perfectamente bien
dotados, no pueden escapar a
este determinismo. En los años
60, los años de la Democraci4
los que dan origen a la
Const¡tución del 61, ya este
Foro, también sienten en carne
prop¡a lo que está ocurriendo,
nosotros vamos a ver aparecer la
form idable expresión plástica de
Jacobo Borges, vamos a ver su
pintura cltica, cuando él expone
en el Museo, y gana con un
cuadro que se llama "La
Coronación de Napoleón",
bueno, todo el mundo perspicaz
ve en Napoleón al Presidente de
la Fepúblicai también h¡zo otra
que se llamaba "ha comenzado
el espectáculo", él les podrá
explicar, grandes cuadros,
grandes formatos, y hubo que
exponerlos en el Museo,
entonces el jurado le dió el
premio, era la obra más
lrrportante y no habfa duda, yo

pertenecla a esos Jurados y para
curarme en salud, a 11 iurados,
yo le df el premio a Soto, a
Aleiandro Otero, a Jacobo, yo no
me arrepiento, a Hung, en f¡n.
hasta el último que f ué Alirio
Rodrfguez, van a ocurrir cosas
tremendas, hay que darle el
premio a Bégulo Pérez porque
su obra era la más importanle,
que alll estaba expuesta,
entonces la gente dijo, después
que le dimos el premio, que esas
grandes cabezas que habla
pintado Régulo Pérez, pintura
expres¡onista, eran rettatos de
esbirros de la Digepol, la policfa
represiva del Estado.
Coincidente con ésto, el
Hipódromo Nacional -yo quiero
recordar eslos hechos
anecdóticos-, porque éllos nos
van dando la medida de cómo
actúa el Estacfo en relación con.
el Arte en Venezuela, el
Hipódromo Nacional ha hecho
un salón y se le ha ocurr¡do
invitara un grupo de p¡ntores, (l 0
pintores inv¡tó), de esos dos,
Carlos Hernández G uerra, (El
lndio) y Roberto Obregón
presentan sendas obras que son
rechazadas por el Hipódromo.
Eran inv¡tados, luego sus obras
no podlan ser rechazadas, sin
embargo las rechazan y d¡cen
que esas obras no pueden ser
exhib¡das, una, la de Carlos
Hernández Guerra, era sobre el
Vietnam, un poco ásl tomada de
una fotogralla que se d¡vulgó
entonces de una mujer que con
un n¡ño en los brazos va toda
incend¡ada por una bomba de
napalm; y la otra, era un gran
sapo que pintó Roberto
Obregón, la cara de un sapo, se
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Q les parecía al presidente pues
! di¡eron que no se podfan exhib¡r,
i se forma un gran escándalo, los
C otros pintores se solidarizaron
P con estos dos, porque si algo ha
P habido es la unidad solidaria

dentro de nuestros artistas, y se
cerró el salón del H¡pódromo.
Desde ese momento comienza a
hablarse y f u ndamentalmente
por la Direcc¡ón del Museo de
Bellas Artes, de que esos
salones que se habían hecho
por 30 años consecutivos, ya no
tenian razón de se( -ya esas
confrontaciones son
innecesaÍias, parece que
estuviéramos todavía en un
estado de madurez, ya nuestra
pintura está bien conocida, no
hacen falta salones of¡ciales-, y
acabaron con los salones,

Tengo otra tesis, otro punto
de vista que lo expreso esta
tarde. Esto es lo que explico en
mi libro "Los Salones de Arte",
donde trato de anal¡zar la
interacción social que hubo
entre los iuicios de los jurados
que éramos nosotros y lo que la
gente en general en Venezuela
ha estado pensando de la
pintura venezolana, mimética y
ref lejo de lo que ocurre en el
exterior. Asf se acabaron los
salones de arte, y entonces ya
empezaron a inventar
posteriormente, a buscar olras
ideas, porque la iuventud que
venfa atrás quela confronlarse,
quela también exhibir sus obras,
quería ser premiada, y han
pensado en otras cosas, hemos
llegado a esto que llaman la
Bienal, que va a ser por primera
vez este domingo, por invitación.
Se hicieron unos salones de
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invitación, etc., pero la verdad es
que ya no era pintura
impresionista, ya no era pintu€
de flores, ya no eran naturalezas
muertas lo que veíamos, ya no
era pintura abstracta concreta,
geométrica, ahora resulta que
estaba saliendo una pintura
neofigurativa como eFa la que
hacía Jacobo Borges, como la
que hizo Bégulo Pérez, que
presentaba la imagen del
hombre venezolano y de lo que
estaba ocurriendo al hombre
venezolano y
coi"cidencialmente con eso,
cerraron los salones y se adoptó
otra política, porque era
sumamente peligroso premiar
una obra que el Presidente de la
República en Mirallores fuera a
dec¡r, ¿qué es eso chico? Eso es
una burla, esto es un vilinpendio
al Pres¡dente., llegó a decirse.
Son hechos que quiero aclarar. A
través de toda la historia del artq
el Estado Venezolano cuando ha
querido intervenir contra los
artistas, ha ¡ntervenido
directamenlq los ha
coacionado, o los ha premiado
indistintamente. Y ahora
tenemos una polftica de
abundantes becas, la riqueza
petrolera ha servido para tener
muy buenos presupuestos en el
Coneq e¡ la GalerÍa Nacional,
que compra mucha obra de arte,
gasta cerca de I -l0 millones
anuales, el lnst¡tuto de Bellas
Artes otra cantidad, en compl'ar
obras de los artislas.
¿Ouién decide qué obras se
compran? Esto es un m¡sterio. Lo
dirá el Director de la Galería y
ésto es sumamente pel¡groso.
Ustedes dirán que soy



exagerado, en f¡n como quieran,
Para eso eslamos, para hablar,
conlestar las preguntas que
ustedes quieran, pero el caso es
que este proteccionismo
exagerado, este palernalismo de
compra de obras, todos estos
reoursos concentrados en
Caracas, nos han llevado a una
pintura anod¡na, que estamos
viendo ahora, sin
ind ivid ua lidad es. Tenemos las
v¡eias y grandes
ind ivid ua l¡d ad es, más nada.
pero es poca la pintura que
ahora se hace, una pintura
metropolitana, internacional,
grabado; usted entra a un salón
de grabado y parece un
cementerio, un salón de grabado
norteamericano de 1 954, como
el que yo acabo de ver en el
Zul¡a, es el Salón Nacional de
Grabados, miméticos, no hay
grandes personalidades, los
jóvenes se quedan callados
Acabo de ser jurado de un
salón de Jóvenes, un Salón
Nacional de J óvenes que
ustedes lo van a ver auspiciado
por Fundarte. Este salón v¡ene
en Agosto, en él hay dos o tres
personalidades, dos o tres
cuadros, lo demás, es una

pintura anodina totalmente, de <
muchachos que andan fE
buscando boisas detrabajo para =
irse a Francia para irse a Europa, 5
y lo mejor para conseguir una f
bolsas de trabajo es eltar O
calladitos ahí y hablar con los
fu ncionarios del Conac, para
que le den su bolsa de trabajo, su
beca, y se van.

Habitualmente he hablado
así, Jacobo lo sabe, Perán
tarnbién, desde el año 40. M i

libro que lo tengo aquí entre las
manos habla igual, lo que pasa
es que la gente no lo ha leído, yo
siempre he hablado así, a mí
siempre rne preocupa y esto de
las bolsas de trabaio lo publiqué
en El Nacional, lo he dicho en
dos o tres artÍculos de El
Nacional; esto es terrible y yo lo
veo porque se ha concentrado
este poderen manos del Director
de la Galen'a Nac¡onalen manos
del D¡rector del Museo, comprar
obras a discrec¡ón, sin jurados,
s¡n asislirse por nadie, y luego
distribuir becas a granel, Lo
mismo pasa en la músic4 a
cualquier muchacho que ande
silbando por ahÍ, le dan una
beca.
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