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INTRODUCCION 

En e1 proceso de desarrollo del capitalismo. desde su etapa 

de libre concurrencia hasta sus formas monop611cas. se han veni

do registrando diferentes modalidades de organ1zac16n laboral; -

desde las pr1•eras agrupaciones mutuales hasta el sindicalismo -

moderno y al •1smo t1e~po. diferentes agrupaciones polft1cas¡ -

d~sde los h1st6r1cos partidos de notables hasta los modernos pa~ 

t1dos de masas. Las diferentes peculiaridades con que se des- -

arrolla el capitalismo en Am6r1ca Latina, imprime a su vez caras_ 

terfsticas diferenciales en la g~riesis y desarrollo del mov1m1e!!. 

to obrero organizado en cada uno de los pafses del continente. -

En Venezuela. el mov1•1ento organizado de la clase obrera cuenta 

con varias dlcadas de atraso en relaci6n por ejemplo. con Argen

tina. Chile. MAx1co o Brasil; pafses con una tradic16n de 1ucha

laboral que se remonta a las Gltimas d6cadas del siglo pasado. -

No obstante. la gran d1vers1dad con que se manifiesta el movi- -

miento obrero e~ cada uno de estos pafses. en el momento de dec~ 

dir una 1nvest1gac16n en un pafs en particular. surgen interro--

gantes que son comunes. Por ejemplo. analizar la naturaleza de 

las relaciones que se han desarrollado entre los partidos y los 

sindicatos y su relaci6n con el mov1m1ento obrero es impresc1ndi 

ble; averiguar el contex~o hist6r1c~ -en su d1mensi6n polft1ca y 

econ6m1ca- que circunda el nacimiento de dichas instituciones; -

urgar sobre la naturaleza de sus estructuras organizativas; su -

v1nculaci6n social en el proceso de lucha de clases. su relaci6n 

con las clases o fracciones de clases dominantes y/o con las clA 
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ses explotadas; averiguar si existe una relac16n de 1nterdepen-

denc1a. dom1nac16n o subord1naci6n de una instancia con respecto 

a la otra. 

En Venezuela. con la explotac16n del petr61eo se inicia un 

proceso de transformac16n de la estructura econ6mica, de las re

laciones de producc16n; se complejiza la divis16n social del tr~ 

bajo. se perfilan nuevos sectores sociales y se produce un ere-

ciente desarrollo de las fuerzas productivas. De tal proceso e~ 

mienzan a conformarse dos sectores sociales claramente diferen-

ciados; de una parte, el moderno proletariado. en donde el sec-

tor petrolero es el mls importante; de otra. una poderosa burgu~ 

sta industrial extranjera. constituida mayormente por los inver

sionistas angloholandeses y norteamericanos. con predominio de -

estos últimos en las Ultimas décadas. Al mismo tiempo. se des-

arrollan los sectores medios urbanos y la pequena burgues1a urb~ 

"". 
Partiendo de nuestro supuesto histórico fundamental. de que 

la organizaci6n del proletariado venezolano durante el periodo -

1936-1948 presenta desde su nacimiento la mediación de la peque

na burgues1a urbana radicalizada a través de sus organizac1ones

po11tico partidistas; iniciamos nuestro estudio no a partir de -

1936. cuando realmente se puede hablar de movimiento obrero org~ 

n1zado en Venezuela. sino. buscamos sus antecedenteS en las déc~ 

das anteriores.cuando tiene lug~r los primeros nucleamientos de

proletarios generados por la implantftc Ión de las relaciones capi

talistas de producc16n en el sector pP.trolero y el surgimiento -

de los sectores medios y urbano~. Este sector del prolcta-
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r1ado se nutre a su vez¡ de una parte. del campesinado. vfctima

del proceso de desfntegrac16n que se ha producido como consecue!!_ 

cfa de la crfs1s cafetalera y ganadera en el agro venezolano por 

las 1mpactos sucesivos de la primera guerra mundial y de la cri

sis capftalfsta de 1929; de otra. de sectores del artesanado ur

bano que atrafdos por el salario emigran a los campamentos petr~ 

lfferos; este sector del proletariado petrolero se mantiene como 

pionero y casf Onfco representante de la clase obrera venezolana. 

hasta bfen entrada la dfcada de los 30 cuando comienzan a des- -

arrollarse otros sectores de la industria ligera que surte al -

mercado interno del pafs, especialmente en los renglones de ali

mentos. textil. calz•do. etc. que generan otros contingentes del 

proletariado urbano y que. conjuntamente con el proletariado pe

trolero y sectores de asalariados de los servicios van a consti

tuir las primeras agrupaciones sindicales en 1936. 

Para una mayor claridad en la demostrac16n de nuestro su- -

puesto bls1co. hemos dividido nuestra investigac16n en dos par--

. tes. La primera (1920-1935). comprende esencialmente los antec~ 

dentes del proceso hist6rico que· analizamos •. tomando en cuenta -

las caracter,sticas del contexto general de Venezuela. sobre to

do. los cambios operados en su estructura econ6m1ca. su transfo~ 

mac16n de una economfa agropecuarfa a una @conom1a minero extra~ 

tfva; los efectos de la explotacf6n del petr61eo en la propiedad 

territorial agraria; la migraci6n en masa de los campesinos a -

las ciudades y a los campamentos petroleros y sobre todo. la ac

c16n represiva de la dictadura sobre cualquier intento de organi 

zacf6n polftica y sindical. 
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La segunda parte (1936-1948). es un periodo que marca en sf 

mismo una etapa en la historia del movimiento obrero venezolano. 

Son doce aftos de apertura y repres16n. de avances y retrocesos.

de independencia o med1ac16n, de triunfos y ca1das pero por ene~ 

ma de todo doce anos de existencia que se inician con su naci- -

miento en 1936 cuando llega a su fin la larga dictadura gomecis

ta que durante veintisiete anos (1908-1935) proscribi6 la acci6n 

de partidos y sindicatos y terminan en 1948 con el golpe militar 

capitaneado por el Coronel Marcos P~rez Jim~nez. cuando se 1n1-

c1a un proceso de 1legal1zac16n y d1soluc16n de partidos y sindi 

catos y de persecuc16n y exilio de los mas destacados dirigentes. 

Dos dictaduras marcan los linderos de tal periodo. Los alt1ba-

jos que se registran durante estos doce anos y que representan -

modalidades distintas o diferentes momentos de nuestro supuesto

blsico. nos perm1ti6 establecer una subper1odizaci6n entre 1936-

Y 1948 de la siguiente manera: Primer Periodo. o momento axial.-

coyuntural de 1936 a 1937. Segundo Periodo. de 1937 a 1941. 

Tercer Periodo. de 1941 a 1945 y Cuarto Periodo. de 1945 a 1948. 

El primer periodo 1936-1937 lCapftulo II) es axial para la

demostrac 16n de nuestra hip6tesis central. pues en este momento

ub1camos el nacimiento de los elementos cuyo seguimiento cont1-

nuaremos en los capftulos posteriores. Se crean los primeros 

partidos po11t1cos y las primeras organizaciones sindicales. 

Coinciden en 1936. una coyuntura econ6m1ca y una coyuntura polf

tica; la primera porque a partir de 1935. Venezuela se recupera

de alguna manera de los embates de la depresi6n econ6mica mun- -

dial de 1929-1933 y la segunda representada por la muerte de G6-
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mez y el proceso de expans16n democratice que se inicia a partir 

de ese moaento. Hay un est1mulo de organizaci6n natural de los 

trabajad-ores, sobre todo en los primeros meses de 1936, pero en 

la med1da que empiezan 8 constituirse los partidos polfticos, A~ 

tos se proponen intervenir en la acc16n organizativa de los mis

mos, es decir, que este impulso organizativo de los trabajadores, 

es rlp1da•ente capitalizado desde fuera por los partidos polfti

cos, entre quienes, a partir de este momento se inicia una comp~ 

tencia por convertirse en los representantes del proletariado, -

en ser los voceros a travis de los cuales los obreros canalicen-

sus re1v1nd1cac1ones. Los partidos que en este periodo van a -

competir por erigirse en los representantes del proletariado son 

Movimiento de Organizac16n Venezolana (ORVE) 11derizado por R6m,!!. 

lo Betancourt y el Partido Republicano Progresista {PRP) que - -

aglutina gran número de comunistas. en especial los 1ntegrantes

del Comite Organizador del PCV en Caracas (en clandestinidad). -

Estos partidos son de carlcter local. pues se circunscriben casi 

exclusivamente a la ciudad de Caracas o cuando mucho al 01str1to 

federal. En el Zulia se crea el BND. partido que aglutina a la 

mayor1a de los comunistas de esa reg16n. A finales de 1936. es

tos tres partidos. (ORVE, PRP y BHD) deciden unirse y const1tu-- · 

yen e1 Partido Democrlt1co Nacional (PON) que se denom1n6. el -

"Partido de Un1ficaci6n de las tzqu1erdas 11 o "Partido de Frente

Unico". Los motivos aparentes de la huelga petrolera de 1936- -

1937. fueron de car&cter re1v1nd1cat1vo y de reconocimiento. no

obstante es diffc11 considerarla genuinamente sindical. pues los 

dirigentes de los principales sindicatos petroleros que habfan -
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introducido sus pliegos conflictivos ante las empresas petrole-

r•s. eran a su vez activos miembros del 8ND-Zu11a y del Com1te -

Organizador dal PCV en la clandestinidad, en dicho estado. Des

~uls de mis de cuarenta dfas de huelga. y de no haberse logrado

un acuerdo satisfactorio entre las partes en conflicto. el Ejec~ 

t1vo decreta la suspens16n de la huelga. la vuelta al trabajo. -

la d1saluc16n de la totalidad de los partidos polft1cos y sindi

catos que habfan estado involucrados en el conflicto y la expa-

tr1ac16n de los mis destacados dirigentes. Tales medidas. term.:!_ 

nan el proceso de expans16n democrlt1ca que se 1n1c1a a com1en-

zos de 1936. En este mismo ano comienzan a percibirse los prim~ 

ros pasos de la trans1c16n de un Estado oliglrqu1co 11beral a un 

Estado de Bienestar. 

A partir del decreto d1solutor1o de partidos y sindicatos -

de marzo de 1937. se in1c1a un periodo de prohib1ci6n de la ac-

c16n po1ft1ca y sindical que se extiende hasta 1941 (Capftulo --

111). En este periodo continúan algunas acciones clandestinas -

de parte de los comunistas que lograron permanecer en el pa~s y 

algunos grupos que habfan integrado el PON. La Carta Fundamen-

tal de 1936 y la Ley del Trabajo del mismo ano. que reconocen el 

derecho d~ asociac10n polftica y sindical. se convierten en le-

tra muerta. S61o se permite la ex1stenc1a de aquellos part1dos

que representan los intereses de l•s clases o de las fracc1ones

de clases en el poder y aquellos sindicatos organizados con la -

1ntervenci6n o bajo la direcC16n de las empresas. No obstante.

el estado de prohib1c16n de ias actividades polfticas y sindica

les. comienzan a. precisarse dos fuerzas de influencia polftica -
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sobre las agrupaciones laborales; procedentes una. de 'ºs comu-

n1stas (aan en clandestinidad). otra. del nuevo PON. agrupac16n

polft1ca que se constituye. no ya como un1f1cac16n de las iz- -

quierdas. sino por los betancuristas. también en clandestinidad. 

Se inicia una competencia entre estas dos fuerzas por lograr el

mayor espacio polftico en ~a esfera sindical y en consecuencta,

en la conducc16n de dicho mo.vimiento. 

El siguiente periodo. de 1941 a 1945 (Capftulo IV). va a e~ 

tar encuadrado a nivel internacional en el contexto mismo de la-

11 Guerra Mundial. Por la v1nculac16n que a través del comercio 

exterior Venezuela mantiene con los pafses beligerantes. recibe

el impacto de los cambios en la correlac16n de fuerzas que se e~ 

tablecen en dichos pafses. A partir de 1941 con la invasi6n de 

Pear Harbour. se define la participaci6n directa de los Estados

Un1dos en el conflicto bélico. Venezuela deja su posici6n neu-

tral y se define al lado del bloque aliado. Inglaterra. Estados

Unidos y Rusia. Esta circunstancia combinada con las que se ges 

tan al interior del pafs. va a permitir levantar el cerco de pr~ 

hibici6n que se habfa cernido a partir de 1937 sobre la organiz~ 

ci6n pol,tica y sindical. Los comunistas. a pesar de que toda--

vfa no pueden gestionar su 1egalizaci6n. por la existencia de -

disposiciones legales constitucionales que proscr1ben las activi 

dades comunistas. el gobierno de Medina Angarita le permite la -

creaci6n de 6rganos legales a través de los cuales ellos canali-

zan su acci6n pública. Se organiza la Un16n Municipal en Cara--

cas. las Uniones Populares en varios estados del pa1s y la L1ga

de Un1ficac16n Zuliana en el estado Zulia. Los peden1stas por -
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su parte. 1n1c1an 1a_ legal1zac16n de su partido. esta vez9 deja!!_ 

do bien clara su pos1c16n anticomunista y pol1clas1sta de manera 

de no colidir con los preceptos constitucionales de proh1b1c16n

de1 comunismo. Los peden1stas logran la 1egal1zac16n de su nue

vo partido con la denom1nac16n de Acc16n Oemocrat1ca. en enero -

de 1941. 

A partir de entonces. la competencia entre AD y los comun1~ 

tas por el control polftico de la clase obrera organizada. va a 

desarrollarse en circunstancias distintas; AD en opos1c16n al g~ 

bierno pero legalizado. los comunistas en la ilegalidad disper-

sos y diseminados en la multiplicidad de los 6rganos legales ya

refer1dos y en julio de 1944. se unifican y constituyen la Un10n 

Popular Venezolana (UPV). Bajo tales c1rcunstanc1as se desarro

lla la pugna partidista por el control de los sindicatos y tiene 

lugar adamas la celebrac16n de la I Convenc16n Nacional Sindical 

(o Pr1mer Congreso da Trabajadores de Venezuela) gran evento de 

un1f1cac16n sindical. en donde. a pesar de las circunstancias de 

ilegalidad adversas a los comunistas. su influencia se perfila -

en d1cho evento. La pugnacidad entre los comunistas y los ac- -

ciondemocratistas. por lograr la representa~i6n del proletariado. 

hace cr1s1s en dicho evento al extremo de provocar -de parte del 

Ejecutivo- el decreto de disoluc16n de dicha convenci6n y con -

ello la de 91 sindicatos de fil1ac16n comunista. Sobre la misma 

marcha tUPV y ~O) ambas fuerzas emprenden la tarea da organizar

nuevos s1nd1catos. pero de parte. de los trabajadores comienza a

percib1rse cierta apat'a por ~filiarse a sus propias organ1zaci~ 

nes de masa. La situac16n de los comunistas al 1nter1or del - -
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Pa!s durante este periodo es d1ffc11. se encuentran en un estado 

de completa desorganización. persecuc16n y des1nformaci6n y a 

ello se agrega. aunque aparentemente secundario la dec1s16n. de 

la mayorfa de acogerse a los lineamientos del VII Congreso de la 

Internacional Comunista. circunstancia .que. de alguna manera va

a marcar ciertas pautas en su lfnea de acci6n. pues a partir de 

1941. los comunistas siguiendo las directrices de la 111 Intern~ 

cional. tratan de acogerse a la nueva polftfca de Unidad Nacio--

nal contra el fascismo. Esta un16n es una propuesta de alianza-

que super6 los Smbftos del Frente Unico y de los Frentes Popula

res. ya que se pretende la un16n de los comunistas con todos los 

sectores sociales. sin tomar en cuenta sus diferencias 1deo16g1-

cas. pol1t1cas o econ6m1cas. Tales acuerdos. reforzados en Tehe

r6n y propagados en América Latina por Earl Browder van a ejer-

cer cierta influencia en la actuac16n de los comunistas en Vene-

zuela. 

En mayo de 1943 se organiza el "Partido de los P.artidarios

del Gobierno". y adopta la denom1nac16n de Partido Oemocr~tico -

Venezolano {POV) con el que los comunistas establecen estrecha -

alianza. Por esta misma ~echa. queda disuelta la III Internac1~ 

nal. lo cual es motivo de profundas reflexiones por parte de los 

comunistas venezolanos. del Comité Ejecutivo de dicho o~ganismo

y del propio Stalin. 

En tanto los comunistas se debaten en un ambiente de ilega

lidad~de penetración 1de~16g1ca externa y de divisiones internas 

que les impide material y jur1d1camente estructurarse org4n1ca-

mente en lo po11tico e ideo16gico; AD concentra todos sus esfue~ 
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zos en estructurarse s611damente a nivel nacional y expandir su

labor propagandtst1c~ a "todo el territorio. Una serie de co1nc~ 

denc1as fact1cas suceden al final de este periodo, aparecen 1as

crtt1cas de Duelos a Browder, los comunistas acusan pGblicamente 

sus d1v1s1ones internas, al promulgarse la reforma constitucio-

nal de 1945. se deroga el inciso sexto del artfculo 32 Constitu

cional que proh1bta las actividades comunistas lo que hace posi

ble 1n1c1ar inmediatamente las gestiones para la lega11zac16n -

del PCV, misma que logran el 9 de octubre del mismo afta. Su pr~ 

sentac16n pGbl1ca tuvo lugar el 16 del mismo mes y dos dtas des

pués el gobierno de Medina es derrocado por un golpe cfvico-m1lj_ 

tar encabezado por el m&ximo dirigente acciondemocratista R6mulo 

Betancourt. 

No obstante, el cOmulo de circunstancias adversas a los co

munistas durante este periodo. estos logran un mlximo de repre-

sentatividad en la d1r1gencia sindical s~ comparac16n con el par_ 

tido AD, que al igual que los comunistas pretenden convertirse -

en voceros eJCclus1vos del proletariado y verdaderos conductores

de su acc10n sindical. 

Durante este periodo del General Medina se acentOan las di

ferencias en el seno de la Armada que desde los tiempos de GOmez 

habtan surgido entre la "vieja guard1a'1 del ejfrc1to integrada -

por las antiguos montoneros y los militares j6venes profesiona-

les egresados de las Academias Militares. Esta "vieja guardiad

estaba integrada por la camarilla de gobernantes poseedores de -

grandes extensiones de tierra y de los m&s altos rangos de la -

lnstttuc16n Armada del pats. Los militares j6venes profesiona--
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les. descontentos por la s1tuaci6n de d1scr1m1nac16n de la cual

e·ran objetos desde hace varios anos, se organizan en la Un16n P~ 

tri6tica Militar (UPM) y atrafdos por la postci6n del partido AD. 

de opos1c16n al General Medina y a los comunistas deciden esta-

bl ecer contactos con R6mulo Betancourt. su mAximo ltder. Consti 

tuida la alianza AO-UPM derrocan a Medina con la acci6n ctvico -

militar del 18 de octubr~ de 1945. 

Con el golpe cfv1co-m111tar de 1945 se inicia un nuevo pe-

riodo (Capftulo V) carncterizado por una nueva modalidad en el -

tipo de relaciones que han mantenido los comunistas y los adecos 

en relac16n con los sindicatos. El golpe va a producir un vira

je en la pos1ci6n de ambos partidos con respe~to al periodo ant~ 

rior. AD se mantuvo en la opos1c16n y algunas veces ofrecfa su

apoyo crft1co a "edina. en tanto que ahora se convierte en el -

partido de gobierno -o mejor dicho- el partido que comparte el -

gobierno con los militares. en tanto que. el PCV que habta form~ 

do alianza con el recién derrocado gobierno de Medina, en vez de 

enfrentarse a un partido en la opos1c16n. como era AD en el pe-

r1odo anterior. se enfrenta ahora a un partido en el gobierno. -

Este viraje en la pos1c16n de ambos partidos va a imprimir por -

supuesto alteraciones en el tipo de influencias que se va a eje,!_ 

cer en la esfera sindjcal. Tales circunstancias. combinadas con 

~a s1tuac16n al interior de cada uno de estos partidos va a con

formar, el grado de representat1v1dad o de influencia que ambos-

ejerceran sobre las masas trabajadoras en estos anos. En 1945,-

profundas discrepancias poltt1cas e 1deo16g1cas dentro del PCV -

producen la inevitable d1v1si6n del partido. no obstante. el f1~ 
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me prop6s1to de sus mas destacados dirigentes los conduce a la -

.celebrac16n de su h1st6r1co Congreso de la Unidad en 1946. AD -

por su parte. capitaliza las ventajas que representan su nueva -

pos1c16n en el gobierno hacia la obtenc16n de un mayor control -

sobre las organizaciones de la clase obrera mientras que los co

munistas distraen sus esfuerzos en lograr la unidad interna de -

su partido. Asf. en la medida que AD se afianza en el gobierno. 

logra al mismo tiempo incrementar su influencia en la esfera sin 

dical al contrario de la dec11nac16n que ha venido sufriendo el

PCV. 

Estas circunstancias han conducido inevitablemente a un pa

ralel 1smo sindical que s61o se detiene con el nuevo golpe mili--

tar de 1948. El innegable incremento del poder de AD en la esf~ 

ra sindical pudo constatarse en importantes avances organizati-

vos logrados bajo su control. tal es el caso de la creac16n de -

la Federac16n Sindical de Trabajadores Petroleros {Fedepetrol) -

en el segundo Congreso Petrolero Venezolano y la creaci6n de la 

Confederaci6n de Trabajadores de Venezuela (CTV) en el segundo -

Congreso de Trabajadores de Venezuela. Ambos organismos {Fedep~ 

trol y CTV) nacieron bajo el control de AD. 

En cuanto a las fuentes bibliográficas utilizadas podemos -

ubicarlas en dos cetegorfas. aquellas que perm1t1eron la compre~ 

si6n del fen6meno polftico y sindical en su nivel te6rico y aqu!t 

llas que hicieron posible la captac16n del fen6meno concreto de 

la sociedad venezolana. Del segundo grupo. adem&s de una serie

de textos sobre el tema o vinculados indirectamente con el mismo. 

utilizamos material hemerogr&fico, memorias y documentos de los-
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partidos, de los sindicatos y de origen gubernamental. 

La rev1s16n hemerogrlfica nos perm1t16 un seguimiento deta-

1 lado de los momentos •Is resaltantes del acontecer po11t1co y -

sindical del periodo en estudio. Las mem~r1as nos proporciona-

ron -con todas las 11m1tac1ones propias de las estad1st1cas gu-

bernamentales- datos generales que a su vez fueron categorizados 

y sistematizados por la autora. 

Considero una ob11gac16n aclarar que una de las 11m1tac1o-

nes de Nayor preocupac16n para la autora del presente trabajo ha 

sido el relacionado con las fuentes. pues a pesar de los cuatro

Yiajes realizados a Venezuela para tal prop6sito y la incansable 

bQsqueda en 81b11otecas, Hemerotecas, Centrales Sindicales. Ins

titutos de Investigaciones Sociales y L1brer1as de la Capital -

fue imposible localizar la totalidad de los documentos requeri-

dos. Presumiblemente tales documentos podr1an encontrarse en a~ 

chivos personales totalmente inaccesibles a la autora. 

La literatura venezolana que existe sobre este ~ismo tema -

est~ contenida en las siguientes obras: 

Hem•y Croes. militante del Partido Comunista Venezolano. e~ 

cribe en 1972 "El Mov1m\ento Obrero Venezolano. Elementos para -

su Historia" {309 pSginas).. En dicha obra se trata de campen- -

diar en 1'orma totalmente descriptiva la historia de la clase - -:"' 

obrera venezolana. desde el comienzo de este siglo hasta la d6c~ 

da del 70. y como el mismo autor especifica al referirse a sus -

prop8s1tos, "el ~ndice presentado a cont1nuac16n pretende ser 

consecuente c,on 1 a forma de trabajo escogida, pues no es otra co 

sa que el ordenamiento crono1Gg1co de &lgunos hechos notables. -
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a fin de ubicar en el tiempo el curso que sigue la obra''. 

La obra de Steve Ellner profesor de la Universidad de Orie~ 

te. ''Los Partidos Polfticos y su Disputa por el Control del Mo

vimiento Sindical en Ven~zuela, 1936-1948". (181 p&ginas). A p~ 

sarde que su tftulo tiene mucha s1m111tud con el nuestro. en di 
cha obra hay una ausencia absoluta de an411s1s de la d1mens16n -

sindical como tal. Se obvia el an411sis de la estructura sindi-

cal; en consecuencia. no se llega a obtener de dicha 1nvest1ga-

c16n una leve noc16n acerca del estado del sindicalismo. en t~r-

minos de su crecimiento. d1str1buc16n por entidades federales, -

su agre•1ac16n. los tipos de sindicatos que predominan, sus lo-

gros. su 16g1ca organizativa. su estatuto jurfd1co institucional. 

etc. 

Ju11o Codfo. tnvestfgador del Instituto Letfnoemericano de

Investigacionas Sociales (ILDIS), escribe "El Movimiento Obrero-

Venezolano 1850-1944" (192 p&ginas). Este autor sorpresf vamente 

detiene su an&lfsis en 1944. anos que es por supuesto axial en -

la historia del s1nd1calisrno venezolano pero que a su vez adqui~ 

re mayor sign1ficac16n en los eventos posteriores del 45 al 48.

Y. a pesar de que adolece. al igual que los anteriores. de un 

an41isis s1stem6tico de la instancia sindical en los t~rmfnos 

que ya hemos seftalado. aporta algunos datos sobre el número de -

sindicat.os por entidad f'ederal y el nlimero de sindicatos disuel

tos en 1944. No obstante. haber puntualizado estas observacfo-

nes consideramos que es uno de los estudios mis analfticos que -

sobre este tema se han realizado en Venezuela. 

"Clase Obrera. Partidos y Sindicatos en Venezuela. 1936 -
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1950" (456 p&ginas). Es un texto producto de una serie de mono

graf1as de fin de curso. realizados por once miembros del Taller 

de Movimiento Obrero en Venezuela de la Escuela de Historia de -

la Universidad Central de Venezuela bajo la d1recc16n del profe

sor Alberto J. Pla. Este texto. tal como se especifica en la -

presentac16n del mis•o. "abarca estudios de naturaleza distinta

sobre el Movimiento obrero venezolano'1 de gran valor informativo 

y de ana11s1s por separado de diferentes tópicos. pero que no 

mantienen una unidad 16g1ca de anA11s1s desde 1936 hasta 1950 pe 

riodo en el que circunscriben dichos trabajos. 

Rodolfo Quintero. militante del Partido Comunista desde su

fundac16n. publica en 1980 "Hacia el Renacimiento Obrero en Ven~ 

zuela" (146 pgginas). Hace una exposici6n que por lo extenso -

del periodo que abarca -desde el siglo XVIII hasta la d~cada del 

70 en el siglo XX- por fuerza hace un seftalamiento muy general -

de ciertos aspectos que hacen historia en el movimiento obrero -

venezolano. Del mismo autor ''El Sindicalismo y Cambio Social en 

~enezuela". el cual contiene un estudio de las clases trabajado

ras del pa ts .. 

Nuestro planteamiento. en relaci6n con lo que acabamos de -

resenar intenta. en primer lugar. lograr una unidad de an&lisis

desde la gestac16n. nacimiento y evolución del movimiento obrero 

tomando como planteamiento hipotético fundamental la interven- -

c16n palftico partidista de carScter pequeno burguEs que desde -

el~ exterior conquista el control sindical. En segundo lugar. -

analiza la gestac16n y n~c1m1ento de las agrupaciones sindicales 

como po11t1cas tratando de no privilegiar una instancia con res-
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pecto a la otra. Analizar las relaciones entre los partidos y -

los sindicatos. considerando los primeros como expresiones fund~ 

mentales de las capas medias urbanas y de la pequena burguesfa -

urbana y a los segundos como manifestaciones organizativas de la 

clase obrera. Por Qlt1mo. hemos' pretendido igualmente enmarcar

nuestro tema central de an&11s1s en el contexto de las transfor

maciones de la cual ha sido objeto la formaci6n econ6mico social 

venezolana. durante el presente periodo. 

En el desarrollo de la presente 1nvestigac16n pretendemos -

responder. ademSs. a múltiples interrogantes colaterales a nues

tro planteamiento central; entre ellas: 

icu&l es el tipo de partido que emerge de los sectores me-

dios urbanos y de la pequena burgues1a urbana; cu61 es su estru~ 

tura.compos1c16n y d1recc16n; c6mo implementan su acc16n de lu-

cha por lograr la representaci6n de la clase obrera y c6mo se -

perfila el enfrentamiento partidista por alcanzar dicha represe~ 

taci6n? ¿cuales son las transformaciones de la formación econ6-

mico social del pa1s que hacen posible la conformac16n y desarr~ 

llo de la clase obrera: c6mo se inserta 6sta en el aparato pro-

ductivo; cuSl es su estratificac16n y d1stribuci6n por regiones

en el territorio nacional y c6mo se caracterizan sus primeras e~ 

presiones organizativas y su nivel de conciencia? 

Dada la med1ac16n de los partidos polft1cos en el proceso -

de organ1zaci6n de los sindicatos a la que hemos hecho referen-

cia. intentamos en consecuencia. analizar las relaciones entre -

los partidos.y los sindicatos. que en el fondo no es otra cosa -

que la relaci6n entre las capas medias u~banas y la pequena bur-
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guesfa urbana que se reclaman representantes de 1a·c1ase obre~a. 

En los estudios anteriores existe una confusi6n en estos dos ni

veles. es decir. se confunde el movimiento obrero y sus organiz~ 

ciones con los partidos y sus direcciones. En tanto que nuestra 

idea fundamental consiste en establecer una clara d1st1nc16n en

tre los partidos como expresiones fundamentales de los sectores

medios urbanos y de la pequefta burguesfa y los sindicatos como -

expresiones organizativas de la clase obrera. Ver la forma c6mo 

han evolucionado las relaciones entre estas dos categor1as y so

bre todo contemplar el problema de la representac16n que tampoco 

hab1a sido considerado en dichos estudios. 



CAPITULO 1 

PRIMEROS INTENTOS DE ORGANIZACION POLITICA Y SINDICAL 
(1920 - 1935) 

1 .. Cambios operados en 1 a es true tura econ6mi ca de 
Venezuela: De una economfa agropecuaria a una 
economfa minero-extractiva. 

a. Efectos de la explotaci6n del petróleo en -
la propiedad territorial agraria. 

b. El campesinado y el proletariado petrolero. 

2. El régimen autocr&tico de Juan Vicente G6mez y 
su polftica de represi6n contra los sectores -
democr4ticos. Agrupaciones polfticas y sindi
catos fundados por los venezolanos en el exi--
1 io: 11 Asoctaci6n Revolucionaria de Izquierda'' 
(ARDI) y creac16n del Partido Comunista de Ve
nezuela (PCV). 



CAPITULO I 

PRIMEROS INTENTOS DE AGRUPACION POLITICA Y SINDICAL 

En este capftulo se pretende presentar una visi6n de con

junto de 1a realidad hist6rica venezolana en el periodo corres 

pendiente a 1920-1935. En e1 mismo se tratari de captar aque

llos rasgos de carScter econ6mico. polftico y social que lo t~ 

pifican. a fin de tener aquella visión de conjunto que consti

tuye el contexto general que antecede a la acción política y -

sindical que irrumpe a principios de 1936 con la muerte de 

Juan Vicente G6mez .(acaecida el 17 de diciembre de 1935). 

Se hara un esfuerzo de sfntesis para resaltar aquellas e~ 

pecificidades tanto económicas como polfticas que caracterizan 

la formaci6n econ6m1co social durante este lapso. No obstante, 

la estrecha interconex16n entre los elementos de toda forma- -

ci6n social, nos vemos obligados -para fines de an&lisis- a 

seccionar nuestra expos1c16n y presentar en forma separada di

chos elementos. Asf. en primer lugar. se har4 un an&lisis de

la realidad econ6m1ca y los cambios ocurridos en ella; un an&-

1 isis de los efec~os de la explotaci6n del petr6leo en el sis

tema de explotación latifundista; una caracterización de la -

fuerza de trabajo empleada en los latifundios. sus condiciones 

de trabajo. jornada, formas de pago. etc. es decir. una sfnte

sis acerca de las relaciones de producci6n imperante·s en di- -

chas unidades de explot~c16n~ apuntaremos también los aspectos 

m~s relevantes de car&cter polftico. econ6mico y jurfdico, del 

proceso de instalac16n y desarrollo de la explotaci6n del pc-

tr61eo. tomando en cuenta una serie de circunstancias polfti--



cas. econ6micas y sociales imperantes en el pafs. asf como ta~ 

bién los efectos de acontecimientos mundiales. tales como la 1 

Guerra Mundial y la gran crisis capitalista de 1929-33; señal~ 

remos las principales especificidades en relaci6n a la simult~ 

neidad y concatenac16n con que se presentan los procesos de 

desintegrac16n de los campesinos y la conformaci6n de una hue

va fracci6n social. el proletariado petrolero. que. en el caso 

venezolano -esta fracci6n- va a constituir la génesis del mo-

derno proletariado. 

En segundo lugar. haremos un esfuerzo por destacar los -

elementos mas importantes de la polftica represiva del dicta-

dar y su acci6n en contra de toda manifestaci6n de protesta y 

de tentativas de organ1zaci6n de los sectores laborales. en.e§_ 

pecial del naciente proletariado; presentaremos un exhaust1vo

an411s1s acerca de los primeros brotes de organizaci6n polft1-

ca y sindical. mismos que. debido a las condiciones represivas 

al interior del pafs. van a ser concebidos en su mayorfa por -

exilados del régimen en el exterior; por último. se hará hinc~ 

pié en aquellas agrupaciones polfticas que dada la trascenden

cia en el cuadro polftico de la Venezuela actual. tendr&n esp~ 

cial referencia. 
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Al pretender caracterizar a Venezuela en las primeras dé

cadas de este siglo. se destaca un ele•ento de gran relevancia 

que d•t•r•1fta la verdadera f1sonom•a econ6•tca y social del -

pa1s. Tal ele•ento no es •As que el petr61eo y su explotaci6n 

a gran escala. Proceso de gran trascendencia. pues opera pro-

fundas transforwsactones en todos los 6rdenes de la sociedad v~ 

nezolana. Antes de la explotact6n del petr61eo a gran escala. 

Venezuela era un pa's emtnent~•ente agr1cola y pastoril con 

una estructura de clases y una actividad polfttca que dista m~ 

cho de lo qUe se 1•p1antarl posteriormente a la explotac16n 

. del petr61 eo. 

~Vartos'e•pertos tnvesttgadores venezolanos (econom1stas.

htstortadores. soc161ogos. etc.) han propuesto diversas perio

dizaciones Para el estudio de la historia econ6M1ca de Venezu~ 

la y Muchos de ellos. los •Is destacados: Br1to Figueroa. D.F. 

Maza Zabal•i Salvador de la Plaza. Rodolfo Quintero. Hlctor -

Silva M1chelena. etc.;_han co1nc1d1do el to•ar co•o ele~ento -

b4s1co de sus per1od1zac1ones. la explotac16n petrolera. su ac 

c16n en 111 estructura econ6W11ca tradicional y su efecto defor

mador en la econo•fa venezolana en general. 

Oebe~os aclarar que dichos autores. a pesar de que sus p~ 

riod1zac1ones responden a intereses puraWlente econ6m1cos -por 

cuanto ~ratan de periodizar la historia econ6m1ca de Venezuel,a 

cuando t1 pi f'1 can cada una de sus fases o periodos. incluyen dj_ 

versos elementos de la realidad po11t1ca. social y cultural. -
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que hacen de d1chas periodizaciones. instrumentos de an411sis

muy valiosos. aun para otros fines distintos del econ6mico. 

D.F. Maza Zabala propone una period1zaci6n para el "anál~ 

sis de la evolución de las relaciones econ6m1cas internaciona

les de Venezue1~··1/ que comprende las siguientes fases: a) Pr~ 

petrolera; b) Estructurac16n de la industria petrolera; e) 

Gran depres16n del mundo capitalista; d) Segunda Guerra Mun- -

dial; e) Expans16n de la industria petrolera y. finalmente. f) 

un periodo de crisis desde 1958 hasta hoy. 

Por su parte. Salvador de la Plaza~/ al realizar un estu

dio sobre "El petr6leo en la Historia Contemporánea de Venezu~ 

la''• propone la siguiente per1od1zac16n: a) periodo prepetrol~ 

ro. hasta 1917; b) periodo de gestaci6n. 1917-1923; e) periodo 

de consolidaci6n 1924-1930; d) periodo de depresi6n. 1931-1935; 

e) periodo de recuperaci6n. 1936-1945 y f) periodo post-bélico. 

Ambas periodizaciones presentan grandes similitudes. al -

coincidir en el planteamiento de un periodo prepetrolero hasta 

1917. momento en que comienza a explotarse el petr6leo en for

ma comercial. Igualmente. hacen referencia a una estructura -

econ6mica tradicional previa y a una nueva estructura econ6mi

ca a partir de la exp1otaci6n de hidrocarburos; tomando en - -

cuenta. que a partir de dicha explotaci6n. no s61o se configu

ra una nueva estructura econ6mica sino también se gestan 1mpo~ 

tantes transformactones polfticas y sociales. 

1/ D.F. Maza Zabala. Venezuela. Una Economfa Dependiente. 
~/ Salvador de la Plaza. El Petrdieo en la Historia Contempo

rAnea de Venezuela. 
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Los mismos autores vuelven a coincidir cuando denominan -

el periodo de 1917 a 1930. como el lapso de conformaci6n de la 

industria petrolera. Con la pequena diferencia de que D.F. M~ 

za Zabala seftala de 1917 a 1930 como el periodo de la ''estruc

turac16n de la industria petrolera". mientras que Salvador de 

la Plaza divide este periodo en dos etapas: una de 1917 a 1923 

que denomina "periodo de gestaci6n'' de la industria petrolera

Y otra de 1924 a 1930 que denomina "periodo de consolidac16nu. 

Debo aclarar que nuestra 1ntenc16n al hacer referencia a

estas periodizaciones no es polemizar acerca del carScter met~ 

dol6g1co de las mismas. Se trata de que ambas aportan crite-

rios fundamentales de an411sis de gran utilidad para los obje

tivos colaterales de la presente investigac16n. como es el co~ 

texto de la economfa venezolana en general. 

A parttr de ellas. y a lo largo de esta parte del capftu

lo, pretendemos deftntr. caracterizar. fundamentar y analizar

los rasgos mas resaltantes de estos dos sistemas de producción. 

correspond1entes a una economfa agropecuaria latifundista y 

una economfa minero extract1va: la modalidad del proceso de 

trans1c16n de una a otra, el surgimiento de nuevas relaciones

de producc16n y en suma sus contrad1cc1ones. 

Al hacer referencia a los efectos de la explotaci6n de h~ 

drocarburos en la estructura económica tradicional se hace re

saltar. por una parte. la sustentac16n econ6mtca de Venezuela

por el sector agropecuario; y por otra~ la influencia nefasta

que sobre este sector tuvo la intensif1cac16n de la explota- -

c16n petrolera. Con la tnserc16n de este nuevo elemento en la 
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estructura econ6m1ca. se operan profundas transformaciones en

la formac16n social venezolana. Se introduce un nuevo r~gimen 

de producc16n. se desarrollan relaciones modernas capitalistas 

de explotac16n. no obstante, persisten elementos de una estru~ 

tura soc1oecon6m1ca tradicional como es el caso del latifundio 

agropecuario. que parad6J1camente se fortalece como consecuen

cia de la aprop1aci6n de tierras derivadas del rEgimcn de con

cesiones pues al 1ntctarsc la explotac16n del pptr61@o en gran 

escala. el Estado hizo ilimitadas concesiones a las empresas -

explotadoras extranjeras; esto se tradujo en una gran movi11-

dad de la propiedad territorial: exprop1aci6n de tierras a los 

campesinos y adjudicaci6n de ~s~as a los inversionistas extran 

jeras. El latifundio otrora agropecuario nativo. se transfor-

ma ahora en un latifundio de las empresas petroleras extranje-

ras. 

Se aprecia en Venezuela la gran contradicción: por un la

do. el desarrollo del sector petrolero monop~lista extranjero

con un alto nivel de productividad. avanzada tecnologfa y exi

gencias de m~no de obra altamente calificada; y por otro. un -

sector caracterizado por relaciones mercantilistas de produc-

ci6n. baja productividad y pocas exigencias de tecnologfa y ma 

no de obra calificada. La estructura capitalista moderna re-

cién introducida con la explotaci6n del petr61eo. se hace domi 

nante. pero no elimina la estructura tradicional agropecuaria. 

~ino que ambas co-ex1sten. 

Al respecto. Irene Rodrfguez Gallad. comenta que: "la co

existencia de esas dos estructuras con dlst1ntos orfgenes h1s-
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t6r1cos y d1fer~ntes niveles de desarrollo determina en el si~ 

tema social venezolano una d1cotomfa no sup~rada en mucho tiem 

po" .~/ 

Ocurren entonces dos procesos paralelos. de un lado el -

crecimiento sostenido de la explotac16n petrolera y del otro.

la decadencia de la actividad agrfcola y por consiguiente la -

cafda de lo~ renglones m&s importantes de la explotac16n: el -

caf~ y el cacao. El descenso en tal actividad llega a su pun-

to m4s cr1t1co cuando se desata la gran crisis cfclica del ca

pitalismo a nivel mundial en 1929. 

Venezuela pasa de ser un pafs exportador de varios produc

tos del sector agropecuario a un pafs monoproductor y monoex-

portador. De un pafs cu~a economfa se sustentaba en la expor

taci6n de productos agropecuarios (café. cacao. azúcar. ganado) 

a los mercados europeos (Inglaterra. Francia. Alemania. Holan

da. etc.} se convierte en un pafs con una economfa basada fun

d~mentalmente· en la exportaci6n de petróleo casi con exclusivi 

dad al mercado estadounidense. Hay que aclarar. adem&s. que -

aún con todo lo avanzado que era el sector petrolero -en cuan

to a tecnologta. productividad. etc.- en relaci6n con el resto 

de la estructura econ6m1ca tradicional ~e Venezuela. ~ste no -

era m&s que un sector minero extractivo que producfa s6lo para 

la exportaci6n como materiá prima. ya que todo el proceso de -

industria11zac16n se real1zaba
1 

en el eJC.ter1or. en New .Jersey.

Aruba y Curazao. Las ref1nP.rfas de New Jersey ex1stfan antes-

~/ Irene Rodrfguez Gall4d. El Petr61eo en la Histor1ograffa -
Venezolana. p. 148. 
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de 1n1c1arse la explotac16n de hidrocarburos eri Venezuela. pe

ro las refinerfas de Aruba y Curazao fueron construidas por em. 

presas holandesas y norteamericanas. expresamente para 1ndus-

tr1a11zar el crudo venezolano. Para 1935. apenas el 5% de la 

producc16n del crudo venezolano se refinaba en el pafs. 

Esta estructura de mercados. por supuesto. tiene sus in-

fluencias directas en el nivel de empleo de la fuerza de trab~ 

jo venezolana puesto que la industria petrolera que se desarr~ 

lla en el pafs. dado sus mEtodos modernos de organización del 

proceso de trabajo y su avanzada tecnologfa. tiene un bajo ni

vel de absorc16n de mano de obra. mientras que el sector II de 

bienes de consumo. que por su ~iversidad. podrfa ser un fuerte 

generador de empleo. tiene un incipiente desarrollo. se encue~ 

tra atrofiado y sofocado por el irrefrenable crecimiento del -

enclave petrolero. La decadencia del sector agropecuario y la 

bonanza petrolera se combinan y crean situaciones que también

van a repercutir en el nivel ocupacional de la fuerza laboral

Y es el hecho de que Venezuela se ve obligada a importar una s~ 

rie de artfculos de primera necesidad. que antes eran produci

dos en el pats. En los datos que a continuac16n se exponen. -

para los anos 20. puede apreciarse por una parte (prtmera co-

lumna) la s1tuaci6n estac1onarta en relaci6n a la exportaci6n

de los productos agropecuarios; y por la otra (segunda columna) 

el incremento sostenido de la exportaci6n de:_ petr61eo y der1v.!_. 

dos. con excepci6n de 1928. donde se aprecia un ligero descen

so en relaci6n con el ano anterior. pero seguido por un subs-

tancial aumento en el siguiente ano (1929). En cuanto import.!._ 
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c16n, ta•b1En se aprecia un incremento -aunque no sostenido

durante el periodo analizado. 

CUADRO Nº 1 

LA EVOLUClON DEL COMERCIO EXTERIOR VENEZOLANO EN LA TERCERA 
DECADA DEL SIGLO XX 

Allos 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

{en millones de bolfvares) 

Exportac16n 
de caf~. ca 
cao. ganadO 
y cueros de 
res. 

Exportac16n 
de asfalto 
y derivados 

lmportacidn 
Sa 1 do con re-
1ac16n a expor 
tac16n agrop~ 
cuaria. --------- ---

122 
122 
128 
148 
193 
149 
163 
143 
185 
128 

12 
16 
29 
76 

137 
257 
281 
267 
594 
634 

96 
101 
153 
216 
394 
412 
363 
417 
453 
364 

26 
21 

-25 
-68 

-111 
-263 
-zoo 
-274 
-268 
-236 

Fuente: Brito Figueroa. Federico. •11stor1a Econ6mica y Social 
de Venezuela, Tomo 11 p. 463. 

Armando C6rdova, citado por Irene Rodrfguez Gallad, consi 

dera que: 

"El crecimiento que se opera en el mercado interno -
ejerce. casi de inmediato, una fuerte presión sobre
el aumento de las importaciones en raz6n de que no -
existfan en el pafs ni la acumulac16n de capitales.
ni la experiencia necesaria para desarrollar una pr~ 
ducci6n industrial que hiciera frente al creciente -
desarrollo del mercado interno"-~./ 

Maza Zabala considera que el comercio exterior ha sido 

siempre un elemento activo de la economfa de Venezuela. tanto-

~/ Armando C6rdova. La Estructura Econdmica Tradicional Y el -
tmpacto Petrolero en Venezuela, Aspectos Te~ de1_2_ll:§_-
desarrolio, p. 142 .. 
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en el periodo prepetrolero como despufs de la explotac16n del

petr61eo. El periodo prepetrolero se caracteriza por un esca-

.so o casi nulo desarrollo industrial. Por consiguiente el el~ 

mento activo de la economfa venezolana era la explotación agr~ 

cola. espec1almente cafE y cacao. pero esta actividad de expo.!: 

tac16n estaba integrada totalmente a la economfa del pa1s y -

los beneficios estaban dirigidos a su interior. La comerciali. 

zac16n exterior de estos productos estaba monopolizada por ca

sas inglesas. alemanas y holandesas. instaladas en el pafs du

rante el siglo XIX y comienzos del XX. hasta aproximadamente -

despuls de la J Guerra Mundial que comienza la pugna interimp~ 

r1alfsta entre los capitales angloholandeses y los norteameri

canos por monopolizar el comercio petrolero. a rafz de la gran 

importancia que Este recobra desde el punto de vista bélico e 

industrial a partir de la post-guerra. 

En los datos que a continuaci6n se presentan de 1911 a --

1921. puede aprec.1arse el monto de las exportaciones agropecu~ 

rias en comparaci6n con las del sector de hidrocarburos: 

CUADRO N º 2 
EL COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA EN 1911 - 1921 

(en millones de bolfvares) ----------------------- -- . -- ----·-- -------------· 
Export.ac16n Exportaci6n Saldo con re10 
de café. ca de asfalto pecto " ex por 

Ai\os cao. ganadii. y petr61eo Importac i 6n tac16n de proa. 
cuero .. etc. agro2ecuaria 

1911 116 l 95 21 
1912 129 2 106 23 
1913 150 3 93 57 
1914 110 1 72 36 
1915 120 2 70 50 
1916 116 1 110 6 
1917 116 2 119 -1 
1916 110 3 60 20 
1919 256 3 166 70 



1920 
1921 

167 
122 

3 
12 

315 
. 96 

148 
26 
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Fuente: Br1to Figueroa. Federico. Historia Econ6m1ca y Social 
de Venezuela. Tomo II. p. 396. 

Como puede apreciarse. el monto de las exportaciones de -

petr61eo son irrisorias en comparac16n con el de los productos 

agropecuarios. lo que nos demuestra el car&cter eminentemente

agroexportador de la economfa venezolana durante estos años. -

Puede observarse ademas el descenso del valor de las exporta-

cienes agropecuarias durante los anos de la Primera Guerra Mun 

dial. de 1914 a 1918. Esta observac16n nos conduce 1nev1tab1~ 

mente a se"alar los efectos m4s resaltantes de dicha conflagr~ 

c16n mundial en el 4mb1to de la economfa latinoamericana y por 

ende en Venezuela. 

El desarrollo del conf11cto en Europa. ob11g6 a estos pa~ 

ses a desv1ar sus economfas hac1a la producc16n bélica. lo que 

impid16 que pudieran mantener el nivel de exportaci6n de sus -

productos manufacturados a los mercados latinoamericanos. Ci~ 

cunstancia 6sta. que fue aprovechada por los Estados Unidos p~ 

ra abastecer dichos mercados y llenar asf los vacfos dejados -

por los consorcios europeos. De esta manera. a finales de la 

Guerra (191~) y en los aftos de la reconstrucci6n post-bélica -

se opera un cambio en la correlaci6n de fuerzas del dominio i~ 

perialista en América Latina. Si hasta 1917. aproximadamente. 

dicho continente. se encontraba bajo el dominio del imperiali~ 

mo europeo. a partir de esta fecha. se opera un cambio en esta 

correlaci6n de fuerzas. El gran vencedor. por tanto. resulta-

do de esta nueva situac16n fue el imperialismo norteamericano. 
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No obstante. estas apreciaciones de car4cter general, en

relac16n a los efectos de la Guerra sobre toda Am~rica Latina. 

Debemos aclarar que hubo relevantes diferencias nacionales de 

acuerdo a condiciones particulares imperantes en cada pa1s. 

Asf. mientras algunos -que contaban ya con una burguesfa indu~ 

trfal criolla relativamente desarrollada- aprovechan la nota-

ble dfsmfnuc16n de las importaciones europeas, para incremen-

tar su desarrollo industrial, como es el caso de Brasil, Arge~ 

tina, Mfxfco, y Uruguay; otros, la mayorfa, desaprovechan esta 

oportunidad e incrementan sus importaciones, ahora procedentes 

de Estados Unidos. Esta situación imprime un impulso al creci 

miento de la economfa estadounidense durante los aftas del con

flicto. La capacidad productiva de sus monopolios no disminu

ye; al contrario. se incrementa gracias a la cafda de los con

sorcios europeos. Surge ast. el imperialismo estadounidense.

victorioso de esta primera conflagraci6n mundial. 

Se inicia una penetración eclosiva del capital financiero 

estadounidense. instalando sucursales bancarias de sus princi

pales casas en casi todos los pafses latinoamericanos. Se ge

nera el gran conflicto fnter1mperfalfsta por lograr el dominio 

de estos mercados. Ya en vfsperas de la gran crisis capfta11~ 

ta mundial de 1929 el imperialismo norteamericano habfa logr~ 

do fuertes posiciones en AmArica Latina sobre todo en Venezue

la. Colombia y Bolivia. 

En los datos que a continuación presentamos se observa el 

monto de las inversiones europeas (an~loholandesas) y norteam~ 

ricanas en Venezuela. 



.CUADRO Nº 3 

INVERSIONES DE CAPITAL ANGLOHOLANOES Y NORTEAMERICANO 
EN VENEZUELA EN 1912 - 1938 

Inversiones de Inversiones de 
/ capital norte- capital anglo-
Aftas ••ericano en - hol andEs en d~ Total en 

d61 ares lares d61ares 

1912 3 ººº ººº 41 350 000 44 350 
(6.76S) (93.24S) .100 

1929 161 565 ººº 92 141 ººº 253 706 
(63.69S) (36.31S) 100 

1938 247 238 000 125 000 000 372 238 
(66.43S) (33. 57S) 100 
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ººº 
ººº 
ººº 

Fuente: Federico Br1to Figueroa. Historia Econ6m1ca y Social 
de Venezuela. Tomo II. p. 434. 

Estos datos nos ~u-estran la situac16n tal como la hemos -

descrito. En 1912~1as inversiones de capital norteamericano -

en Venezuela s61o representan el 6.8% del total de las inver

s1ones9y el angloholand&s el 93.2%.;mientras que ya para 1929-

la 1nvers16n de capital norteamericano asciende 3ll 63. 7% mi en-

tras que el angloholand6s desciende a 36.3%. Para 1938.las di 

ferencias entre las inversiones de capital norteamericano y a~ 

gloholandAs se acentOan representando el 66 .. 4S y 33 .. 6% respec

t1 vamente .. 

Recuperada Europa de la devastac16n de la guerra y recup~ 

rado~ sus niveles de producc16n industrial estalla la gran cri 

sis de sobreproducc16n mundial. misma que se produce por la -

cafda de los precios en la bolsa de Nueva York en octubre de -

1929.. Los efectos de tal colapso en el mundo capitalista van

a sentirse en América Latina a trav~s de su comercio exterior .. 

El lugar de los pa1ses latinoamericanos en la tradicional div.!. 
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s16n Internacional Capitalista del Trabajo. era la de provee-

dor de materias primas a los mercados imperialistas y al caer

la producc16n industrial en estos mercados, sus efectos en la 

econom,a de los pa,ses lat1noamer1canos son desastrosos; de 

una part•, por la baja de precios en el mercado mundial; y de 

otra. porque la demanda de materias primas, sufre un rotundo -

descenso. La exportac16n de productos latinoamericanos hacia

estos mercados, se redujo en un 65~ y en consecuencia bajan -

también los niveles de importación. En Venezuela, entre 1929-

1934 ocurre un impresionante descenso de las importaciones. 

El alcance de tal colapso mundial repercutió igualmente -

en el nivel del empleo y salarios de la fuerza de trabajo. so

bre todo, en aquellos sectores econ6micos. m4s estrechamente -

vinculados al Comercio Exterior. dond~ se produjo el desempleo 

de grandes masas de trabajadores y en aquellos pa1ses ~n donde 

la situaci6n se hizo mas crftica estallaron movimientos popul~ 

res de gran magnitud, tales como los acontecidos en Nicara~ua

(1930), Salvador, Chile n932), Cuba (1933), etc. 

El impacto de dichas crisis en Venezuela se deja sentir -

en.distintas latitudes: de una parte. provoca la movilizaci6n

de los campesinos hacia las zonas urbana~ y/o petrolP.ras. como 

consecuencia de la cafda del caff y de las expectativas de las 

ganancias petroleras; de otra, se produce el desempleo de gra!!. 

des masas de trabajadores de la industria petrolera. A partir 

de 1930 dicha industria comienza a reducir el volumen de la -

fuerza de trabajo empleada, hasta llegar a 1932 que s61o em- -
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plea dos tercios de 1a fuerza de trabajo que empleaba en 1929-

(Ver cuadro Nº 2. p. 28). Los efectos sobre el salario. son -

igualmente alarmantes. s1 en 1929 la industria petrolera paga-

80.4 millones por concepto de sueldos y salarios. esta cifra -

desciende 11 s61o 28.0 en 1932 (Ver cuadro Nº 22. p. ~5-.). 

Ahora bien. el proceso de transic16n de la economla vene

zolana. de esenc1al•ente agropecuaria a minero extractiva. se 

demuestra en los datos que a continuaci6n exponemos. 

DE cadas 

1910 
1920 
1930 
1940 
1950 

CUADRO Nº 4 

EVOLUCION DE LA COMPOSICION DE LAS 
EXPORTACIONES VENEZOLANAS 

(porcentaje) 

CafE y cacao Petr61eo y Otros 
derivados 

78 22 
98 2 6 
15 83 2 

4 94 2 
3 96 1 

Fuente: Brito Figueroa. Federico. Historia Econ6mica y Social 
de Venezuela~ Tomo 11. p. 465. 

En 1910 el petr61eo todavfa no figura como reng16n de ex

portac16n ocupando el cafA el 78% de dichas exportaciones. A

pesar de la baja que tuvo el caf~ durante 1os aftos de 1a Guerra. 

alcanza en 1920 el 98S de las exportaciones, mientras que, el

gran salto transicional se ofrecfa de 1920 a 1930, en diez 

anos el caf~ pasa a representar el 1s~·del tota1 de las expor

taciones mientras que el petr61eo y der1vadosva a constituir -

el 83~. En las d~cadas siguientes los datos continuán con la

misma tendencia. demostr&ndonos con ello que el proceso de de~ 
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plaz••1ento de los productos agropecuarios por el petróleo es 

cada vez mis determinante. 

La s1gn1f1caci6n del petr61eo en la economfa venezolana.

puede observarse ademas en los siguientes datos sobre el incr~ 

mento de la part1cipac16n porcentual de la renta petrolera en 

el presupuesto nacional a partir de 1917 con un porcentaje de 

0.3S hasta un porcentaje de 28.7% en 1935. Tal crecimiento. -

es demostrativo del papel cada vez m4s importante del petróleo 

en la economfa del pats. 

CUADRO Nº 5 
IMPORTANCIA DE LA RENTA PETROLERA DEL SUELO EN EL 

PRESUPUESTO NACIONAL 1917 - 1935 

Allos 

. 1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

Presupuesto 
en millones 

64 
50 
74 

105 
66 
81 
89 

112 
149 
179 
175 
204 
256 
244 
189 
175 
170 
179 
206 

Porcentaje de la 
renta petrel era 

0.3 
1.4 
1.8 
1.4 
3.4 
1.3 
4.2 
5.3 

14.l 
10.0 
12.2 
22.6 
19.7 
19.4 
24.9 
25.7 
26.4 
29.1 
28.7 

Fuente: Com1s16n Ideol691ca de Ruptura. El 1mper1a11smo petr~ 
lero y la Revoluct6n Venezolana. Las ganancias extra
ordinarias y la soberanfa nacional. Tomo It. p. 71. 

El seftalamiento de tales cambios en la estructura econ6mi 

ca de Venezuela. no es arbitrario. ~1no que por el contrario -
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responde a la necesidad del autor de ubicar el an4lisis de los 

sindicatos obreros y los partidos poltticos -que posteriormen

te se ana11zar•n- dentro del contexto global del momento hist~ 

r1co que se desea estudiar. Este periodo de gestac16n y cons~ 

lidaci6n de la industria petrolera (1917-1930) es tambi6n un -

periodo de gestaci~n del movimiento democr4t1co venezolano y -

se desatan numerosos •ov1•1entos de insurgencia en contra del 

rAgimen autocrat1co gomec1s~a y se gestan tambfin mov1m1entos

subvers1vos de caracter tanto laboral como poltticos que s61o-

1legaran a confonriarse despu's de la muerte del dictador en di 
d1embre de 1935. 
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El latifundio ven~zolano tiene su origen en la época col~ 

nial y se incrementa notablemente. en las últimas d~cadas del

siglo XVIII por la ocupaci6n legalizada de tierras baldfas na

cionales y/o municipales donde imperaban relaciones de produc-

ci6n esclavistas. Enm siglo XIX. en 1854 se ·decreta la abol~ 

ct~n legal de la esclavitud aunque. aftas antes muchos esclavos 

habfan logrado su libertad por su part1c1pac16n en la guerra -

de independencia (1811); otros habfan aprovechado tales c1r- -

cunstancias b611cas para huir de sus amos. Salvador de la Pl~ 

za. al referirse a la nueva s1tuac16n que se genera como cons~ 

cuenc1a de la 11beract6n de los esclavos apunta lo siguiente: 

''Los nuevos y vtejos grandes proptetartos de tierra~ 
para mantener los cultivos o desarrollar sus hacien
das. tuvieron que apelar a NUEVAS RELACIONES DE PRO-

P.~~&li=t·jX~T~!~Yf~º~u;A c:!:~%gE,~B~~a~!~~~x~~~ 
sistema esclavista de producc16n al que podrfamos -
asimilar al feudal. pues el "medianero••. no obstante 
su cond1c16n de hombre libre. qued6 atado a la tie-
rra y al P.ropietar1o de lsta por vfnculos de depen-
dencia11.~/ 

Se opera pues. un cambio en la cand1ci6n social de la 

fuerza de trabajo empleada en los latifundios. La mano de 

obra esclava comienza a ser substituida por campesinos libres

en condiciones de pe~n o medianero. 

Los latifundistas -como hemos especificado- constituyen -

una clase social conformada desde la lpoca Colonial. e 1mpact~ 

~/ Salvador de la Plaza. Desarrollo Econ6mico e Industrias 86-
~. p. 36. Subrayado nuestro. 
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da suces1va•ente por la gu~rra nacional de tndependenc1a. por -

la explotac16n del petr61eo y por la penetrac16n de cap1tales

for4neos. Integrada en un comienzo por cultivadores de café.

cacao, cafta de azocar y por los ganaderos sufren sucesivos im

pactos; de una parte. por el desplazamiento que sufre la expl!!_ 

taci6n agropecuaria por la explotac16n del petr61eo y de otra, 

por la gran crisis mundial de 1929-33. 

Hay diversas categorfas en la clase latifundista venezol!!_ 

na; los latifundistas agrfcolas -cultivadores de café, cacao y 

cana de azGcar- y los latifundistas ganaderos. Desde la época 

colonial hasta aproximadamente la tercera dEcada de este siglo. 

los cafetaleros const1tufah la fracc16n latifundista más imror 

tante 1oca11zada en la reg16n andina. 

SegGn investigaciones realizadas por Br1to Figueroa, en -

1915. en una hacienda de cafE localizada en los Valles de Ara

gua (Edo. Aragua) se encontraban dos categor1as de trabajado-

res. Los que laboraban s61~ en ~pocas de cosecha que duraba -

aproximadamente tres meses y los permanentes. Los primeros a~ 

cendtan a 325 y cobraban un salario a destajo; el destajo con

sist1a en el pago por cada canasto de caf6 recogido y cuyo va-

lor era diferente para hombres, mujeres y niftos. En los hom--

bres el salario oscilaba entre 3 y 4 bolfvares diarios y en -

las mujeres y nifios entre 2 y 2.50. Los segundos (los perma-

nentes) generalmente ten1an un salario, fijo mensual que se 

promediaba a raz6n de 2 a 2.50 bolfvares diarios y como act1v1 

dad complementaria cultivaban la tierra en med1anerfa con el -

latifund1sta. 
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A partir de t•les 1nvest1gac1ones. se estima que para - -

1921 en los valles de Aragua ex1stfan 65 plantaciones de café. 

propiedad de 25 latifundistas que ocupaban unos 48 mayordomos

Y 6.726 braceros entre permanentes y accidentales. El s1guie~ 

te cuadro resume los datos que hemos comentado. 

CUADRO Nº 6 

RELACIONES OE TRABAJO EN LAS PLANTACIONES 
DEL VALLE DE ARAGUA EN 1921 

Mo. de pro
pietarios 

25 

Peones
jorna 1 eros 

2 :'25 
t. "C1empo 
completo 

3 991 
acc1dan 
ta 1 es -

Tipo de 
salario 

jornal 
Bs. 2 

jornal 
Bs. 2 

S de jornaleros 
endeudados 

42 

58 

100 

Fuente: Federico Br1to Ftgueroa. Historia Econ6m1ca y Social -
de Venezuela. Tomo II. p. 415. 

La med1anerfa en estas haciendas se establecfa a través -

de diferentes tipos de rentas: renta-trabajo. renta-especie y 

renta-dinero. La renta-trabajo se establecfa por la obliga- -

ci6n que tenfa el campesino de trabajar una semana de cada Mes r!. 

ra el latifundista. La renta-especie cons1stfa en el pago de 

una parte de la cosecha {que variaba entre 1/4. 1/3 6 1/2). de 

acuerdo a la posec16n de tierra que cultfvara y al tfpo de cul 

tivo (mafz o frijol). La renta-dinero se especificaba de Bs.-

40 por cada tab16n de terreno trabajado. El salario que se p~ 

gaba a los peones jornaleros. generalmente se componfa de 50%

en especie y 50% en dinero. 
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Las hespec1es" provenfan de la pulperfa propiedad del 1a

t1fund1sta. consistente en alimentos. telas y otros artfculos

cuya calidad y cantidad eran determinados por ~ste. La parte

del salario en dinero se pagaba en f;chas o bonos que s61o te

nfan validez en la pulperfa o almacen del latifundio correspon 

diente. 

En cinco plantaciones de cana de azocar en el Estado Zu--

11a. las cond1c1ones de la med1aner1a. en cuanto a los tipos

de rentas y salarios. jornales. 9tc. eran similares. Las rel~ 

clones de trabajo er. ~1chas plantaciones pueden apreciarse en 

el siguiente cuadro. 

CUADRO Nº 7 
LAS RELACIONES DE TRABAJO EN UNA PLANTACION DE CARA DE 

AZUCAR EN EL ESTADO ZULIA EN 1917 - 1921 

Aflos Jornal eros Ti 1!º de sal ario Jornal eros En espec~e En f~cfias endeudados 

1917 975 65S 35S 728 
1918 725 78S 22S 1222 
1919 1922 82S 18S 1756 
1920 2750 92S 8S 2125 
1921 3854 93S 7S 2834 

10226 8665 

Fuente: 8r1to F1gueroa. Federico. Historia Econ6m1ca y Social 
de Venezuela. Tomo Il. p. 413. 

Los bajos salarios devengados por esta fuerza de trabajo

empleada en los lat1fund1os y la forma en que estos eran paga

dos. sumfan al campesino en unas condiciones que apenas le pe~ 

mitfan subsistir. solicitaba constantes adelantos que lo cond~ 

cfan a un endeudamiento de por vida y por consiguiente al som~ 

timiento y a la explotaci6n sin lfmttes por parte del lat1fun-
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dista. Además. en estás plantaciones cualquier reclamo de pa~ 

te de los jornaleros eran reprimidos con "encierros''• el ''lát~ 

go" y el ''cepo''. 

El latifundio ganadero presentaba ligeras diferencias por 

cuanto las actividades eran más permanentes y no estaban some

tidas como las agrfcolas a las fluctuaciones estacionales. E~ 

tre los peones exist1an las categorfas de peones "de a caba-

llo'' que recibfan una remuneración de 80 a 60 bolfvares mensu~ 

les, mientras que los peones "vegueros'' recibfan un salario -

que ascendfa a sólo 15 bolfvares mensuales. Tambi_én se regis

traron los peones para el servicio doméstico del hato y los 

peones que se dedicaban al cultivo para la alimentación del 

resto de los peone~. A pesar de estas diferencias en relaci6n 

con el pe6n-jornalero y arrendatario agrfcola. estaban someti

dos igual que ellos a la férula del latifundista pOr el siste

ma de jornadas. salarios y tipos de renta que eran comunes pa

ra todo el campesinado venezolano sometido al régimen de expl~ 

taci6n latifundista. La producci6n ganadera. siempre habfa e~ 

tado colocada a zaga de los productos agrfcolas; no obstante.

debido a la cafda de estos productos -principalmente del café

y sobre todo a partir de 1929 con la crisis capitalista. mu- -

chas latifundistas agrtcolas transforman sus haciendas en ha-

tos para la ganaderta. 

Directamente explotada por la clase latifundista. se en-

cuentra -como ya hemos ejemplificado en los hatos a~rfcolas y 

ganaderos- la gran masa del campesinado venezolano distribuido 

de acuerdo a las cond1c1ones de trabajo. a la forma de tenen--
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cia de la tierra y a la forma de explotaci6n. en peones jorn~. 

leras (sem1proletar1ado rural), el campesinado medio (mediane

ro) y la pequena burguesfa agraria. Cada una de estas catego

rfas mantienen estrechos lazos de dependencia con la clase la

tifundista. 

Entre los peones o jornaleros hay a su vez dos categorfas: 

los que trabajan permanentemente en el hato o hacienda del la

tifundista en actividades varias. y aquellos que son eventua-

les. En ambas circunstancias -sean permanentes o estacionales

estos trabajadores reciben un salario en especies. en efectivo 

o mixto. Los peones eventuales por lo general son campesinos

lf bres dispersos (conuqueros) que realizan cultivos de subsis

tencia en tierras generalmente ocupadas. aledañas al latifun-

dio donde venden su fuerza de trabajo. o proceden de los pue-

blos circunvecinos en donde realizan actividades varias en si-

tuaci6n de subempleados en el resto del ano. La condición ju

rfdica de la posesi6n de la tierra que cultivan varfa; puede -

ser de su propiedad. ocupada o arrendada. en este último caso

deben pagar al latifundista una renta en especie. trabajo per

sonal o dinero. Brito Figueroa denomina a esta categorfa. co-

mo el "semi-proletariado rural''. 

En segundo lugar encontramos una categorfa de campesinos

que est§n igualmente explotados por la clase latifundista. pe

ro en condiciones di~erentes. Son arrendatarios. que general

mente pueden alquilar diez hect4reas pero que en raras excep-

ciones llegan hasta veinte. 

Dentrr esta misma categorfa podemos incluir a los ''me-
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dianeros• quienes asociados • los latifundistas explotan gran

des -extensiones de tierra trabajan ellos m1smos y su familia y 

luego comparten por mitad los beneficios; esta modalidad no es 

muy comQn y tiende a desaparecer. El mismo autor ubica estas

dos modalidades dentro del "campesinado medio". 

Por Glti•o. una categorfa apenas en gestac16n pero que -

tiende a propagarse. es la de proptetarios de m•s de veinticin 

co hect4reas que trabajan conjuntamente con su familia y asal~ 

riadas en periodos dr ~ayor actividad. Generalmente los pro-

pietarios son emigra1.tes europeos. descendientes de ellos o n~ 

cionales procedentes de las zonas urbanas y con gran receptivi 

dad a la tecnologfa agrfcola. Esta .categorfa comprende la ''p~ 

quena burguesta agrfcola". 

En las pr1•eras dlcadas del siglo XX. la explotac16n del 

petr61eo va a imprimir un nuevo carlcter a la propiedad lati-

fund1sta de la tierra. Grandes extensiones de tierras aptas -

para el cultivo y la ganaderfa. comienzan a ser objeto de ex-

ploraci6n y declaradas como yacimientos petrolfferos. Esta 

circuñstanc1a es posible; primero. gracias a que antiguos lat~ 

fundistas agrfcolas se declaran en bancarrota o quiebra como -

consecuencia de la cafda de los precios del cafA en el mercado 

mundial y la baja en el nivel de exportac1Gn y ven una salida

ª su situaci6n vendiendo sus tierras a las compaftfas petrole-

ras; segundo. por la po1f~1ca gubernamental en relac16n a las

tierras baldfas o ejidales. nacionales y Mun1c1pales. Tal po-

1 ftica permitfa. ceder gratuitamente o vender a precios trris~ 

r1os grandes· extensiones d~ tierra a las companfas petroleras. 
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Esta operación era realizada a través de intermediarios venez~ 

lanas (prestanombres) quienes posteriormente trasladaban sin -

ningan tipo de escrGpulos estas donaciones (o ventas) a las -

compaftfas extranjeras .. Tales transacciones comienzan en los -

primeros anos de la explotac16n del petr61eo.. Para 1917 la 

d1str1buc16n de las tie_c.ras baldfas cedidas por la nación, en 

determinadas entidades federales, es la siguiente: 

CUADRO Nº 8 
TIERRAS 8ALDIAS CEDIDAS POR LA NACION EN 1917 

Tierras par" Tierras para Tierras cedidas 
Estados agr1 cul turc1 ganader1'a gratuitamente T o t a 1 e s 

Ha. M2 Has .. M2 Has. M2 Has .. M2 

Anzo&t 1052 45 5924 1097 5924 
Bol tvar 10939 2500 10939 2500 
Lara so 1863 • 3900 378 2DOO 2291 5900 
Mérida 1215 2900 1215 2900 
Sucre 404 7394 2192 4890 2597 2239 
Zulla 575 575 

454 7394 14429 6400 3831 5714 18715 9463 

Fuente: Federico Brito figueroa. Historia Econ6mica y Social 
de Venezuela. Tomo II. p. 382. 

Lo que significa un total de 18 715 Has. y 9463 m2. en -

se1s entidades federales. El 77.0~ destinado para la ~anade-

rfa y el 2.4~ para la a~ricultura. El 20.6~ de dichas has. 

fueron cedidas gratuitamente. 

En 1920 fueron cedidas gratuitamente 3~ 692 has. y 7795 -

m2. en nueve entidades federales en las siguientes proporcio--

nes: 
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CUADRO Nº 9 
TIERRAS BALDIAS CEDIDAS GRATUITAMENTE EN 1920 

Es ta dos Ha. M2. 

Anzoltagui 149 3265 
Bolfvar 400 
Lara 6209 1025 
Monagas 43 2473 
Portuguesa 3768 5642 
Su ere 1056 6000 
Truj 111 o 2639 
Yaracuy 1998 
Zulia 21768 4476 

38692 7795 

Fuente: Federico Br1to Figueroa. Historia Econ6m1ca y Social. 
de Venezuela. Tomo JI. p. 383. 

La adjud1cac16n gratuita de tierras baldfas en 1921 fue -

de 19 303 has. y 7799 m2 •n siete entidades federativas. En -

1921, 234 piden la revalidaci6n de tftulos de tierras apropia

das de hecho con anterioridad correspondientes a 36 209 has. y 

84783 ºm2 distribuidas de la si9uiente forma: 

CUADRO Nº 10 
TIERRAS 8ALDIAS ENAJENADAS EN 1920 

Estados Distritos Ha. 112. 

Su ere MariPlo 99 
Anzolte9ui Bol 1'var 149 3265 
Zulia Peri ji 4500 
Zulia Bolfvar 1141 
Su ere Mari no 100 
Vara cuy Bolfvar 1998 
Zulia Peri ji 818 5819 
Zulia Peri ji 279 
Lara Crespo 4583 8300 (entre 25 peticio-

narios (colectiv.!_ 
mente) 

Zulia Peri ji 205 3500 
Zulia Col6n 200 
Zulia Co16n 2225 2800 
Zulia Col6n 1221 
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Zul1a Urda.neta 795 6275 
Su ere Mar111o 99 
Sucre Mar111o 98 6000 
Zul 1a Per1j' 958 2600 
Zul 1 a Colón 1172 3788 
Zul i a Perij' 1486 6891 
Zul i a Bolfvar 499 7120 
Zul1a Per1j' 288 
Trujillo Bocon6 1939 (entre 10 peticio-

Zul 1 a 
narios) 

Per1j' 997 4710 
Trujillo Bet1joque 700 
Portuguesa Su ere 278 3377 (entre 64 peticio-

Zul 111 Bolfvar 582 
nar1os) 

9773 
Portuguesa Guanare 3490 3365 (entre 108 pet1cio 

nar1os) 
Zul 111 Bo1fvar 1000 
Zul1a Bolfvar 825 
Zul ia Perij' 2572 1200 
Lara Barqu1s1meto 913 7100 

36209 84783 

Fuente: Federico Br1to F1gueroa. Historia Econ6m1ca y Social 
de Venezuela. Tomo tt. p. 384. 

Hacia los anos finales de la dictadura de Juan Vicente G~ 

mez. La concentrac16n de la propiedad latifundista ha alcanz~ 

do niveles nunca vistos. Igualmente es extraordinaria la mov~ 

1izac16n que se ha operado en dichas propiedades. De los ant~ 

guas duenos. han pasado una parte. al patrimonio de las compa

nfas petroleras; otra. a la ca•Ar111a gobernante: funcionarios 

burocr4tas, amigos y fa•111ares d•l dictador. 

Para 1932, la concentraci6n de tierras en los estados Mf

randa, Yaracuy y Carabobo es la siguiente: 

EDQ. MIRANDA: Total de hect•reas • 444.236 
Total de prop1etar1os • 1.260 
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Hect4reas Propietarios 
No. 1' No. % 

Latifundistas 

Peque~os propietarios 

182 

1087 

12 

88 

376.256 

67.980 

84.7 

15.3 

Fuente: Federico Brito Figueroa. Historia Econ6mica y Social -
de Venezuela. Tomo 11. p. 480. 

Lo que nos indica. que el 12S de los propietarios. son l~ 

tifundistas y poseen el 84.7% de la tierra; mientras que. el -

88~ de los propietarios son pequeftos propietarios y poseen só

lo el 15.3% de la tierra. 

ECO. YARACUY: Total de Hect5reas = 214.247 
Total de propietarios • 1.146 

Hectireas Pro pi etarios 
No. ~ No. i 

Latifundistas 

Pequenos propietarios 

57 

1089 

4 

96 

169. 018 

45.229 

78 

22 

Fuente: Federico Br1to F1gueroa. Historia Econ6m1ca y Social -
de Venezuela. To~o 11. p. 481. 

Como puede leerse en el presente cuadro. el 4% de los pr~ 

pietarios son latifundistas. apropiados del 7BS de las tierras 

y s61o el 22~ de dichas tierras estan distribuidas en e1 resto 

de los peque"os propietarios. que representan el 96%. En el -

estado Carabobo. la distr1buc16n de la propiedad terr1tor1a1 -

es la siguiente: 

ECO. CARAB080: Total de Héct5reas - 578.000 
Total de prop1etar1os ~ 1.325 



Latifundistas 

Pequeftos propietarios 

Propietarios 
No. i 

89 

1236 

7 

93 

Hect.S.reas 
--;ro. 

478.000 

100.000 

83 

17 
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Fuente: Federico Brito F1gueroa. Historia Económica y Social -
de Venezuela. Tomo II. p. 481. 

En este proceso de adjudicación de tierras. no siempre se 

trataba de tierras baldfas o ejidales. muchas veces se trataba 

de tierras cultivadas. lo que significaba la ruina de medianos 

y pequenos propietarios cuyas tierras eran declaradas ricas en 

yacimientos petrolfferos. Algunas veces. estos propietarios -

eran retribuidos con el pago del 11 derecho de servidumbre" que 

representaba una pens16n anual de acuerdo a la extensión de 

las tierras expropiadas. Este fen6meno de la usurpación de 

tierras para la exp1otaci6n del petr61eo alcanza hasta territ2 

rios comunftles indfgenas que durante la colonia y aún después

de la independencia. habfan sido respetados. 

Las primeras concesiones para la explotaci6n de hidrocar-

buros en Venezuela. datan del siglo pasado. Estas. no eran d~ 

dicadas a la explotación del petróleo propiamente dicho. sino

al asfalto (petr61eo secado al sol). Las primeras concesiones 

para la explotación de hidrocarburos fuP.ron otorgadas entre 

1906-1907 bajo el gobierno de Cipriano Castro (antecesor de 

Juan Vicente G6mez) en las siguientes condiciones: 

"Andres JorgP Vigas. dos millones de hect&reas. tras 
pasadas en 1913 a The Colon Development Company LimI 
ted. inglesa. 



Antonio Aranguren. un millón de hect4reas. traspasa
das en 1913 a The Venezuelan 011 Concessions Limited. 
inglesa. 

Francisco Jim~nez Arraiz. 500 000 hect&reas. traspa
sadas en 1920 a la C.A. North Venezuelan Company L1-
m1ted y por esta a la Tocuyo 011f1elds of Venezuela. 
ambas inglesas. y otra porc16n a la Standard 011 Com 
pany. norteamericana. -

BernabE Planas. 500 000 hect4reas. traspasadas en --
1920 a The Br1t1sh Controlled 011f1elds L1m1ted".~/ 
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Entre 1909 y 1910. se otorgaron importantes concesiones:

La primera a John Allen Tregalles. representante de la ''The V~ 

nezuelan Oevelopment Company L1m1ted" (br1t&n1ca). ''En total

esta conces16n inclufa 12 de los 20 estados del pafs •.. Su s~ 

perf1c1e era de alrededor de 27 millones de hect4reas .•• Aba~ 

caba los yacimientos m•s ricos que se hayan descubierto hasta

el presente 11 .L/ La segunda. fue otorgada a Max Valladares. r~ 

presentante de la General Asphalt. ''A los siete dfas. Vallad~ 

res traspasó esta conc~si6n a "The New York & Bermudez". 11 

es en esta concesi6n donde. en 1912 se perfora el primer pozo

productor de petr61eo".~/ La tercera concesi6n. también fue -

otorgada a Valladares. quien la trasoas6 a la "Caribbean Petr~ 

leum Company'' del grupo Shell. 

Para 1912 es cuando comienzan a despertar interés las ac-

tividades relacionadas con la exploracf6n de posibles yacimie_!l 

tos petrolfferos. En lns anos posteriores. 1911. 1912. 1916,-

1917. 1918. 1922. 1923. continúa este proceso irras1onal de --



49 

otorgamiento de concesiones de parte del Estado a particulares. 

fam111ares. amigos y ~uncionarios del régimen quienes actuaban 

en dichas transacciones como simples intermediarios o ''presta

nombres" pues sin muchas vueltas. estas concesiones iban a pa

sar a manos de los grandes consorcios extranjeros c•s1 en su -

totalidad en manos del imperialismo 1ng16s. En la penetrac16n 

del imperialismo en Venezuela. se pueden precisar dos periodos 

claramente delimitados por la 1 Guerra Mundial. Desde media-

dos del siglo pasado la economfa venezolan! -especialmente su 

comercio exterior- estuvo dominada por al imperialismo europeo 

(Inglaterra. Francia, Alemania. Holanda) hasta la I Guerra Mun 

dial. cuando Europa disminuye notablemente su producci6n 4ndu~ 

trial. no puede satisfacer las demandas de productos manufact~ 

rados y pierde la formaci6n que hasta ese momento habfa con- -

quistado en los mercados de consumo latinoamericanos. Justa-

mente. es la situaci6n que se suscita en Venezuela. pues a par 

tir de 1918-19 con el fin de la Primera Guerra Mundial. se ye!: 

gue triunfante el 1mperia11smo estadounidense. 

"a partir de la toma del poder por G6mez si bien e1-
1mperia11smo yanqui es polfticamente predominante en 
la conducc16n de nuestro pafs. en lo econdmico toda
vfa corresponde el primer lugar a Inglaterra. tanto
en lo referente al comercio exterior como a las in-
versiones econ6micas dentro del pafs. Esta situa- -
ci6n habría de cambiar solamente después de la Prime 
ra Guerra Mundial. al resultar victorioso en todos 7 
1~:m:r;:~:;.,~¡1 1a pugna inter1mperialista el imperi~ 

Tambi~n con la Primera Guerra Mundial queda demostrada la 

importancia del pP.tr61eo. como productor de energfa y materia-

21 ~- p. 48. 
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prima tanto desde el punto de vista po1ft1co-mflftar como en -

el econ6m1.co industrial. Es en 1917. en plena guerra mundial-

cuando en Venezuela comienza a explotarse comercialmente el p~ 

tr61eo y aparece por primera vez como reng16n de exportación.

Las cf~ras que a cont1nuac16n se expónen. muestran el valor de 

las exportaciones de petr61eo de 1917 a 1921 en comparaci6n 

con el valor de las exportaciones de café. Todavfa. para 1920-

1921, el valor de la exportación petrolera. era mínimo en com

parac16n con la importancia del café. 

CUADRO _Nº 11 
VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PETROLEO Y CAFE 1917 - 1921 

ExportaciCSn Valor (mi- Exportación Valor (mi-
de ·¡>,.tr6l.eo llones de del ca fE llenes de 
(tone111.dae bol fva res) (sacos) bolfvares) 
m6tr1~&•) 

1917-18 21 194 899 673 588 719 29 191 622 
1918-19 18 833 817 229 375 034 115 093 198 
1919-20 18 566 1 067 435 739 221 101 723 718 
1920-21 100 970 5 261 443 622 461 45 357 205 

Fuente: Federico Brito Figueroa. Historia Econ6m1ca y Social -
de Venezuel•. Tomo 11. p. 37~. 

En 1920-21 se inicia un incremento de las inversiones pe

troleras principalmente norteamericanas y en 1926. el valor de 

las exportaciones petroleras supera al valor de las exportaci~ 

nes agrfcolas. A manera de comparaci6n. ya en 1918 México oc~ 

paba el segundo lugar entre los pafses productores de petr61eo 

mientras que Venezuela apenas comenzaba su comercialización. -

Y en 1926 por temor a una radicalización del proceso polftico

mexicano. los con~orcios extranjeros disminuyen sus activida-

des de explotación en dicho pais. y las incrementan en Venezu~ 
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la. Para 1938'• Venezuela se convierte en el primer exportador 

mundial de petr6leo y su tercer productor.. El sigu~ente cua-

dro ubica a Venezuela en el marco de la producci6n y exporta-

ci6n de petróleo. 

Pafs 

USA 
Me1x1co 
URSS 
Irlin 
Indonesia 
Rumania 
Venezuela 

CUADRO Nº 12 
PROOUCCION Y EXPORTACION DE PETROLEO 

{en miles de barriles diarios) 

1921 1923 1928 
Proa .. Eip. Proa. Exp. Prod .. Exp. 

1295 196 2050 279 2478 423 
531 472 410 371 137 91 
80 1 108 8 232 56 
46 S/d 70 s/d 119 s/d 
47 s/d 47 s/d 89 s/d 
23 s/d 29 s/d 85 s/d 

4 3 12 9 289 276 

1938 
Proa. Exp .. 

3327 530 
105 25 
562 28 
215 s/d 
157 s/d 
133 s/d 
516 489 

Fuente: El Imperialismo Petrolero y la Revolución Venezolana .. 
Las ganancias extraordinarias y la soberanfa nacional. 
Com1s16n ldeol691ca de fil!f.I!!_~. Tomo l. p. 247. 

Como puede apreciarse en tales cifras. la producción y e~ 

portaci6n en Venezuela en los anos 1921 y 1923 es mfn1ma. En 

.1928 se produce un salto en su producci6n representado en -

289 000 barriles diarios superando con esta cifra la produc- -

c16n en todos los otros pafses a excepci6n de Estados Unidos.

Diez anos despu~s {1938) su producci6n casi se duplica. F.sta

es la producci6n monopolizada de dos grandes consorcios: el --

brit&nico y el norteamericano. El siguiente cuadro nos mues--

tra los dos grupos petroleros más importantes con sus respect~ 

vas companfas. 



CUADRO Nº 13 
PRINCIPALES GRUPOS PETROLEROS DE VENEZUELA Y El 

NUMERO DE COMPARlAS QUE COMPRENDE 

Grupo 

_Royal Duch Shel 1 

Origen 

Anglo
holandi!s 

e o m p a n f a s 

Royal Dutch Oi1 Co. de 
Holanda. 
Subsidiarias: 
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Caribbean Petroleum Co. 
Compañfa Shell de Venezuela. 
Ltd. 

Standard Oil of 
New Jersey 

Norteamer_i 
cano 

Fuente: Investigación directa. 

Shell Venezuelan Oil 
Concessions 
Colon Oíl Company 

Socony Mobil Oil Co. de 
Venezuela. 
Sinclair Oil Refining Co. 
Venezuelan Atlantic Refin
ing Co. 
Venezuelan Grande Oíl Co. 
Venezuelan Gulf Oil. Co. 
Creole Petroleum Co. 
(Lago Petroleum Ca .• y 
Standard Oi 1. Co.) 

''el imperialismo petrolero estadounidense terminó 
siendo el predominante en Venezuela. Si hasta 1924-
toda la producción habfa correspondido exclusivamen
te a la Shell ya en 1929 la producción de ésta no -
constitufa más que el 45% del total. mientras que la 
Standard Oil Company of Indiana y la Gulf Oil produ
cfan un 27~ cada una. E~tas tres grandes monopoliza 
doras del 99% de la producción venezolana. extrafan= 
la mayor parte del petróleo de sus concesiones a lo
largo del Lago de Maracaibo: la Shell tierra adentro 
la Gulf en las orillas y la Standard de Indiana en -
el Lago propiamente dicho" .10/ 

!Q/ lbi d. p. 65. 
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b. El campesinado y el proletariado petrolero 

El sector campesino. que al igual que los latifundistas -

tienen su origen en la ~poca colonial hispánica, se vi6 afect~ 

do por la crisis de la agricultura y desplazada del lugar que

ocupaba en la economfa nacional por la explotación petrolera.

Eran una categorfa de trabajadores en situaci6n de ''semisier-

vos y semiasalariados 11 empleados en los latifundios, especial

mente dedicados a los cultivos del caf~. el cacao. En sus di

versas categorfas de peones-jornaleros y medianeros permaneci~ 

ron durante parte del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX 

en und situación relativamente estable hasta 1920 cuando la a~ 

tiv;dad de la explotación del petróleo a gran escald se conSt~ 

tuyó en un foco de atracci6n para la fuerza de trabajo campesi 

na y cuando en 1929. la cr1sis cap1tal1sta mund1al produce la 

~afda total del caf~ como princ1pal renglón de explotación. 

Hechos como estos producen la migrac16n en masa de campe

sinos hacia los centros urbanos o a los campamentos petroleros. 

No todos van a ingresar a la actividad petrolera ni se convie~ 

ten en proletarios. Un gran porcentaje de ellos se dedica a -

activtdades tradicionales en la ciud~d. en el sector de comer

cio o de servicios públicos y otros que no logran ubicarse co~ 

forman una gran masa de población flotante desocupada. En el 

siguiente cuadro puede apreciarse el efecto de las explotacio

nes petroleras en la población rural! 



Ai'los 

1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 

CUADRO Nº 14 
LAS REPERCUSIONES DE LAS PRIMERAS EXPLOTACIONES 

PETROLERAS EN LA P08LACION 
e porcentajes) 

No. de cam- Mercado de Act. suple- Otras acti Los que 
pesinos que trabajo p~ mentaria de vidades eñ saron a 
emigraron trolero la activi-- diferentes g16n 

dad petral~ ciudades 
ra 

1135 15 37 18 30 
1237 20 40 15 25 
1427 28 32 18 22 
1582 32 38 15 15 
1684 36 34 15 15 
3360 40 30 18 12 
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regr~ 

su r~ 

Fuente: Brito Figueroa. Federico. Historia Econ6mica y Social 
de Venezuela. Tomo II. p. 418. 

S1mult§neamente a esta situac16n transicional que está vi 
viendo el campesinado venezolano -los peones jornaleros. los 

medianeros- la industria petrolera comienza a generar un con-

tingente de trabajadores. que va a constituir la fracción m~s 

importante del proletariado venezolano. 

Al intentar hacer un análisis del proletariado venezolano. 

una de las primeras interrogantes que se nos presentan es cómo 

ubicamos su surgimiento dentro del contexto latinoamericano. -

Al respecto. podrfamos precisar. que la clase obrera venezola

na es relativamente joven Pn compardci6n con la clasp obrera

de varios pafses del continente. en donde. ~l surq1mi~nto dP -

dicha clase podrfa ubicarse a mediados del siglo pasado como -

es el caso de México. Colombia. Chile. Argentina. Brasil. Uru

guay y Perú. En dichos paises emerge el proletariado como co~ 

secuencia del desarrollo de industrias tales como: minerfa. --
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textiles. ferrocarriles. construcc16n. etc •• bajo diferentes -

tipos de dependencias que evolucionan en función al orden mun

dial del desarrollo del capitalismo.· .E~ tanto que no es sino

hasta la segunda dlcada del' .. .,.siglo xx.·-que-·e1 proletariado ven~ 

zolano ~rrumpe, prodrfamos decir. que en forma !ruptiva. como

una nueva clase social generada por el desarrollo de la indus-

tria petrolera .. Surge pues. dicha clase. tardfamente en Vene-

zuela en comparación con los otros patses ya senalados. 

La importancia de dicho sector radica no precisamente en 

su aspecto cuantitativo. sino en sus rasgos cualitativos, mis

mos que pueden resumirse en los siguientes aspectos: 

"a) Es la m4~ relacionada con los adelantos e innova 
c1ones tecno16gic•s del capitalismo~ b) contribuye a 
sustituir la v1s16n mas d1nam1ca; e) era la única -
fuerza de trabajo encarada directamente con la bur-
guesfa; d) ese estar frente a frente con la burgue-
sfa acelera el proceso de toma de conciencia de cla
se. que se expresa en el interAs clasista que es una 
forma primaria de la conciencia de clase; 3) exhibfa 
un elemento de gran importancia. como lo es el de su 
mayor grado de agrupaci6n. tanto desde la perspecti
va de las unidades econ6micas como terr1torialmente
hab1 ando".!.!/ 

Con relaci6n a la situaci6n imperante en el interior del

pafs. antes del surgimiento de es~a nueva clase social. pode-

n1os anotar. que algunos autore~ cuandn analizan la formación -

socioecon61nica de Venezuela. argumentan que ésta ' 1 permanec16 -

estacionaria'' hasta 1920. a~o en que se inicia la explotac16n

del petroleo en gran escala; y se caracterizaba entre otras e~ 

sas por un bajo nlvel de inversiones tanto nacional como ex- -

.!!..! Elis Mercado. El Movimiento Obrero Venezolano 1896-1935. -
p. 112. (Mimeo • 



56 

tranjero. por un gran latifundio, una burguesfa comercial im-

portadora relativamente desarrollada de acuerdo al marco gene

ral de la economfa y una incipiente burguesfa industrial. 

A esta etapa denominada "estacionaria''• desde el punto de 

vista econ6m1co y social tambiln corresponde una etapa de es-

tancamiento desde el punto de vista demogr,fico. Se registra

ba una baja tasa de crecimiento natural. y altos fndices den~ 

talidad y de mortalidad, sobre todo de mortalidad infantil "En 

1873 el aumento intercensal fue de 291.051. en 1881. el segun

do aumento intercensal descend16 a 248.282. y en 1891. el ter

cer aumento intercensal estuvo por debajo de 200.000".lZ/ La

poblac16n de Venezuela para 1920 es de 2 411 952 habitantes y 

en 29 aftos. desde 1891 a 1920 hubo un incremento poblacional -

de 188.425 hab1tantes. 

Este exiguo crecimiento poblac1ona1 en 29 anos puede com

pararse. con el crecimiento manifiesto en los censos·posterio

res en el siguiente cuadro. 

Ano 

1926 
1936 
1941 
1950 
1961 

CUADRO Nº 15 
POBLACION VENEZOLANA SEGUN LOS CENSOS DE 

1926, 29. 36. 41. 50 y 61 

Poblac16n total Incremento 

3 026 878 
3 491 159 464 281 
3 850 771 359 621 
5 034 838 1 184 067 
7 523 999 2 489 161 

Fuente: Datos organizados en base a los presentados por Federi 
co Brito Figueroa. Historia Econ6mica y Social de Ven~ 
zuela. Tomo II. p. 531. 

!.?_/ Federico Brito Fi9ueroa. Historia Econ6mica Y Social de 
Venezuela. Tumo II. pp 401-402. 
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Delffn Aguilera. citado por Rodolfo Quintero. considera -

"Al comenzar el siglo XX los c81culos estadfsticos -
revelaban que la poblac16n venezolana comprendfa - -
300 000 personas que vivfan en ciudades y pueblos -
(poblaci6n urbana). y m4s de 2 000 000 dispersas en 
el ca•po. dedicados a trabajos de agricultura y gana 
derfa. De acuerdo a los mismos c41culos. habfa - = 
150 000 propietarios de tierras y 2 150 000 desposef 
~~~ie" ~Y~! terratenientes 1 ntegraban 1 a el ase gober--=-

Ademas si se analiza la d1str1buc16n soc1odemogr4fica de 

la poblac16n venezolan1. podemos apreciar que ésta es eminent~ 

mente rural pero con gran tendencia a la m1grac16n rural-urba

na. tal como puede observarse en tos datos siguientes: 

CUADRO Hº 16 
LA EVDLUClOH DE LA ESTRUCTURA SOClODEMOGRAFlCA 

DE VENEZUELA CONTEMPORANEA 

Allos 

1926 
1936 
1941 
1950 
1957 
1961 

Poblac16n Urban• 
s 
15 
22 
39 
54 
6D 
62.5 

Poblaci6n rural 
s 
85 
78 
61 
46 
40 
37.5 

Fuente: Federico Brito Figueroa. Historia Econdmica y Social -
de Venezuela. Tomo 11. p. 553. 

El violento crecimiento de la poblac16n urbana. aparejado 

al vertiginoso descenso de la poblac16n rural, podrfa explica~ 

se por un hecho que ya se ha anotado en pSrrafos anteriores e~ 

mo es la 1nserc16n en la economta tradicional de un nueVo ele-

~/ Delffn Agu11era. Venezuela 1900. Ediciones del Congreso de
la RepQb11ca. Caracas. 1974. p. 65. 
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mento: el petr61eo. que incentiva ta movilidad social de la po 

blac16n hacia el sector 1ndustrial. y hace posible la conform~ 

c16n de una nueva clase social: el moderno proletariado venez~ 

lano que se va a desarrollar al ritmo de la dinámica del proc~ 

so productivo capitalista que comienza a insertarse en la eco

nomfa del pafs. Al referirse a la interdependencia dial~ctica 

entre el proceso productivo y la conformac16n de clase. Sergio

Bag~ comenta que: "el proceso de producc16n. es un proceso que 

tiene la capacidad genftica de modificar la estructura de cla

ses como factor dominante".!.!./ En consecuencia, las tradicio

nales clases sociales, adquieren una nueva conformación con r~ 

lac16n a la del moderno proletariado venezolano; Brito F1gue-

roa considera que: 

"El proletar1ado venezolano. en sentido estricto y -
como clase cualitativamente diferenciada. es hijo -
del siglo XX. aunque sus orfgenes se remontan hasta
las últimas dAcadas del siglo XIX. relacionados con 
la concentrac16n de asalariados en la construcción -
de lfneas ferroviarias y en las minas explotadas por 
capitales extranjeros. y. tambiAn. en menos grado en 
los talleres manufactureros -sobre todo textiles y -
';~ ~~~r~ l ~?.~¡ 5,stabl ec1 dos desde la octava d6cada del 

Como puede apreciarse. en la segunda columna. donde se r_!t 

gistra el porcentaje de campesinos que ingresa a la activ1dad

petrolera. se trata de cifras relativamente bajas. pero con un 

incremento sostenido durante seis anos. 

!Y 

ll/ 

Estos datos nos corroboran la apreciac16n que hemos hecho 

Sergio Baga. Cr1s1s Polft1ca y Movimiento Obrero en Am6r1-
ca Latina. Conferencia dictada en e.,---s-em1narfo de proceso
pol ft1co y movimiento obrero en Am~r1ca Latina. tlE de la 
UNAM. Octubre de 1981. 
Federico Brito Figueroa . .QJ!.cit •• p. 558. 
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en p•g1nas anteriores: al considerar que la capacidad de abso~ 

c16n de mano de obra del secto1· petrolero es muy bajo. y que.

por lo tanto. el abandono de la actividad agrfcola y su conse

cuente decadencia. no es precisamente p~rque los campesinos se 

han convertido en proletarios petroleros. sino también. por 

las fluctuaciones de la economfa mundial y sus efectos en la -

economfa venezolana con especial referencia a la producción e~ 

fetal era. Aunque. si sumamos estas cifras (2a. columna) a las 

de la tercera columna. es decir. los que se ocupan en activid~ 

des suplementarias de la actividad petrolera. resulta una ci-

fra bastante considerable, lo que nos demuestra que aunque en

la actividad petrolera propiamente dicha -esfera de la explo~~ 

ci6n y de la exp1otaci6n- no hay gran absorci6n de mano de - -

obra. en las actividades suplementarias tales como transporte. 

mantenimiento de instalaciones y comercia11zaci6n en general,

etc. sf se absorbe un mayor porcentaje de mano de obra. 

Por último, una s1tuaci6n que vale destacar es que cada -

vez es menor el porcentaje de campesinos que luego de emigrar, 

regresan a su lugar de origen, asf por ejemplo, en 1916 el 30% 

regres6 al campo. mientras que en 1921 apenas el 12S. 

En las cifras siguientes se trata de comparar. el número

de obreros petroleros de origen rural. en relac16n con los que 

proceden de zonas urbanas y/o suburbanas. 

*• Ver cua~ro Hg 14. P• 54. 
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CUADRO Nº 17 
ESTRUCTURA DEL PROLETARIADO PETROLERO EN 1916-1921 

A~os Procedencia Procedencia Total 
rural urbana 

1916 1135 2140 3275 
1917 1237 3038 4215 
1918 1427 3373 48DO 
1919 1582 3628 5210 
1920 1684 3751 5435 
1921 3360 5355 8725 

Fuente: Brito Figueroa. Federico. Historia Económica y Social 
de Venezuela. Tomo JI. p. 420. 

Un detalle que nos ha llamado la atenc16n. -en estos da-

tos-es que a pesar de la tan aclamada transformaci6n de la ma

sa de campesinos en proletariado petrolero. vemos que para es

tos anos que estamos analizando. el porcentaje de obreros pe-

troleros de origen urbano. es siempre casi el doble o más del 

doble de los de origen rural. 

Además. se aprecia que el incremento de ano a a~o se man

tiene más o menos constante hasta llegar a 1921. affo del deno

minado "boom petrolero'' que se aprecia un incremento de fuerza 

de trabajo ocupa~~ de mayor magnitud con respecto a los a~os -

anteriores. 

Estos datos que acabamos de analizar. sP refieren a una -

fuerza de trabajo. cuya condici6n es permanente dentro de la -

actividad petrolera. con ciertas condiciones de seguridad y de 

estabilidad y con algunas reivindicaciones económicas y socia

les; pero. hay otro grupo de trabajadores que son contratados

ocasionalmente para realizar cierto t1po de actividades qué -

tienen una duración de varios dfas o semana~; estos trabajado-
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res no cuentan con ningún tipo de estabilidad ni de reivindic~ 

ciones. y i& durac16n de su contratac16n depende del tiempo 

que dure la actividad que tengan que realizar. Es una masa de 

trabajadores numéricamente considerable en relaci6n con los 

trabajadores fijos. Tal relaci6n puede.apreciarse en los da-

tos siguientes: 

CUADRO Nº 18 
ESTRUCTURA DEL PROLETARIADO PETROLERO DE 1916 a 1921 

Anos Trabajadores Trabajadores Total 
fijos ocasionales 

1916 3275 7802 11 077 
1917 4215 5600 9 815 
1918 4800 6200 10 000 
1919 5216 6521 11 735 
1920 5435 6890 12 325 
1921 8725 11125 19 825 

Fuente: Federico Brito Figueroa. Historia Econ6mi ca y Social 
de Venezuela. Tomo 11. p. 420. 

-
El incremento de mano de obra interanual desde 1916 hasta 

1920 se mantiene en proporciones estables tanto para los trab~ 

jadores fijos como para los ocasionales. Sin embargo. de 1920 

a 1921 dicho incremento se manifiesta en forma ec1os1va para -

ambas categorfas de trabajadores. aunque con un s1gn1ficat1vo

aumento en la categorfe de trabajadores accidentales (1465 tr~ 

bajadores) lo que puede significar en cierta forma una situa-

ci6n de desventaja para efectos de la organizaci6n polftica y 

sindical de los trabajadores. 

Hasta ahora hemos estado explicando el proceso de pro1et~ 

rizaci6n en Venezuela a trav~s de la incorporaci6n de la masa

campesina a la actividad desplegada a partir de 1917 en el se~ 

\ 
1 
'· l 
1 
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tor petrolero. No obstante, hay también un proceso de prolet~ 

rizac16n del artesanado urbano, que si bien podrfa explicarse

por la incorporación de artesanos a las diversas ramas de la -

incipiente industria de estos anos. es obvio, que cuando anal~ 

zamos en p6ginas anteriores, la estructura del proletariado p~ 

trolero de 1916 a 1921 en relac16" a la procedencia, vemos que 

los trabajadores de origen urbano son siempre, numéricamente.

superiores a los de procedencia rural. En dichas cifras por -

tanto se incluye una gran porci6n de artesanos que se han con

vertido en obreros petroleros. 

En las primeras dEcadas del siglo XX, aproximadamente ha~ 

ta 1935, periodo que estamos a~alizando, la burguesfa indus- -

trial est' muy escasamente desarrollada. 

Haciendo un poco de historia, debemos recordar, que desde 

la colonia el lugar de Venezuela en la Divisi6n Internacional 

del Trabajo, ha sido el de exportador de materias primas, agr2_ 

pecuarias e importador de productos manufacturados. Posterio~ 

mente la explotaci6n del petr6leo produce cuantiosos benefi- -

cios pero estos no son orientados hacia el desarrollo de la i~ 

dustria nacional, sino que continaa siendo m4s lucrativo para

los capitalistas dedicarse al comercio de exportac16n que in-

vertir en la industria nacional, misma que permanece estancada. 

Venezuela mantiene-su papel dentro de la economfa mundial de -

pais exportador de materias primas. con la diferencia de que -

ahora es minero-extractivo mientras que antes lo era de produs 

tos del agro. 

Hay un incipiente desarrollo industrial en algunos rengl~ 
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nes tales como: text11es. cerveza. aserraderos. lavanderfas. -

~emento, cigarrillos, tabacos, jabones. velas, etc .• y en - -

.·otras actividades como el alumbrado, tranvfas el~ctricos y - -

ferrocarriles, etc., y la fuerza de trabajo emplead~ en esta -

incipiente industria -segQn el censo industrial realizado a 

principios de 1936- se encuentra distribuida en la siguiente -

forma: 

CUADRO Nº 19 
FUERZA DE TRABAJO EMPLEADO EN LAS DIFERENTES RAMAS 

INDUSTRIALES EN EL PAIS (1936) 

Ramas de la industria 

Alimentos 
Bebidas 
Tabaco 
Textiles 
Calzado y confecciones 
Madera 
Muebles y accesorios 
Madera - papel 
Imprentas editoriales 
Cuero 
Caucho 
Química 
Cemento. vidrio. cer&mica 
Metllicas 
Mecanica de transformac16n 
Derivados del petr61eo 
Otros 
Total 

Fuente: Censo Industrial de 1936ª 

No. de trabajadores. 

25 647 

2 182 
5 628 

1 774 

200 
1 115 
4 016 

116 
1 839 
2 278 

470 

1 540 
45 855 

Como puede observarse. hay un desarrollo incipiente de 1a 

industria ligera donde sobresale -por 1a cantidad de trabajad~ 

res que emplea- la 1ndustr1a de alimentos y textiles. 

Esta situaci6n precaria y de lento crecimiento de la bur

guesfa industrial permanecer& aún despuEs de iniciarse la ex--
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p1otac16n del petróleo. pues aparte del sometimiento del cual

es objeto por parte de las fracciones de clase en el poder, la 

fracc16n latifundista y una fracci~n de la burguesía comercial 

importadora reciben. tambifn los atropellos del capital foráneo 

norteamericano con el cual le es imposible competir. 

Es~e escaso desarrollo industrial. se circunscribe a cieL 

tas lreas del país en especial al centro y el Distrito Federal. 

Los datos que a cont1nuac16n se exponen se refieren al desarr~ 

llo del sector·industrial en el Distrito federal. 

CUADRO 11º 20 
EMPRESAS IllOUSTRIALES Ell EL DISTRITO FEDERAL. (1936) 

Industria No. de Personal Obreros total 
empresas de ofs. 

Al imentaci 6n 19S 294 2678 2972 
Textil 180 103 2127 2236 
Madera 102 78 801 879 
Papel 5 l 66 67 
Gr&'ficos 39 175 756 931 
Qufmicas 9S 136 960 1096 
Gana, caucho 4 7 165 172 
Cueros 95 64 1335 1399 
Piedra. arcilla y vidrio 54 68 1100 1168 
SiderGrgica de hierro y 

acero 22 14 280 294 
Fundic16n y ref1nerfa de 

otros metales 21 4 37 41 
HetalOrgicas. espec1alme!!. 

32 te INlquinn 2 1 33 
Talleres de reparac16n 77 31 368 399 
Industria del Tabaco 15 39 704 743 
Varios 19 70 367 437 

----· 
T o t a 935 1085 11776 12861 

Fuente: Censo Industrial de 1936. 

Una fracc16n de la burguesfa que sf habfa alcanzado cier

to desarrollo en la ~poca prepetrolera fue la burguesfa comer

cial. bajo cuyo control estaban sometidas las actividades de -
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exportac16n de los principales renglones agrfcolas: café y ca

cao, la 1mportac16n de bienes de consumo, el control a través

del sistema de hipotecas de toda la producci6n agrfcola y pe-

cuar1a; y la asignaci6n de préstamos al Estado y a partícula-

res. Es una burgues1'a especuladora que posterionnente a la explotaci6n 

de la riqueza petrolera crece y se fortalece ya que con los -

cuantiosos ingresos petroleros se incrementa enormemente los

niveles de importaci6n. Al ~especto Fuenmayor comenta: ''La -

burguesfa importadora se enriquecfa aceleradamente, a partir -

de 1922. a medida que erecta la producción petrolera y los ar

tfculos importados. con sus precios reducidos impedfa el des-

arrollo de la 1ndustr1a nacional".1.§/ 

La burguesfa comercial es un importante sector de la bur

.guesfa, cuya ~art1c1pac16n en el bloque de clases en el poder, 

se hace cada vez mayor. Es numéricamente reducida y constitu-

ye. lo que se denomin6 a comienzos de la explotaci6n del petr& 

leo. "la oligarqufa caraquefta". Es fsta,· una nueva élite oli

g6rquica. que se hace cada vez mis heterogEnea en su compos1-

ci6n. pero con mayor receptividad a los cambios. En suma, mu

cho m&s flexible que la trad1c1onal ol1garqufa·terraten1ente. 

Con relac16n a la s1tuac1Gn de la burguesfa comercial. -

Sr\ to F1gueroa comenta que: 

"De las categorfas sociales tradicionales. la burgue 
sta comercial fue la mis favorecida porque las explO 
raciones intensificaron el intercambio 1nternacionaT 
en el territorio venezolano. especialmente la impor-

1.2.I Juan Bautista Fuenmayor. Historia de la Venezuela Polftica 
Contemeor6nea: 1899-1969. Tomo II. p. 22. 



tac16n de mercancfas, cuya demanda aument6 con la am 
p11aci6n del mercado interno en las regiones somet1~ 
das a la pres16n petrolera. y como la burguesfa co-
mercial controlaba tanto la exportac16n de los pro-
duetos agropecuarios como la importac16n de artfcu-
los manufacturados. desde el siglo XIX. fue esta ca-

i~~º~!~b~~sq~~o~~!~~~sm:~u~~~~~!c!~s e~1~:f~~~!Í?" --
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La burguesfa comercial i~portadora venezolana aliada a la -

burguesfa exportadora norteamericana. controlan gran parte del

comercio exterior del pats. 

Al lado de la pequen& burguesfa tradicional, integrada des

de la colonia por artesanos. comerciantes. pequenos productores

y propietarios; van a e~erger los nuevos conjuntos de asalaria-

dos. Estos nuevos contingentes son producto de la expansi6n del 

comercio. de la admin1strac16n pGb11ca y privada y del sector de 

los servicios p0b11cos en general. Siguiendo ln conceptua1iza-

ci6n de Poulantzas. estcs nuevos conjuntos de asalariados van a 

constituir la nueva pequefta burguesfa que conjuntamente con la -

pequena burgues1a tradicional comprenden los amplios sectores sp_ 

ciales intermedios entre la burguesfa y el proletariado. 

Se registra igualmente. un incremento de categorfas .socia-

les e~pec,~1cas como la burocracia y la 1nte1ectualidad. Una b~ 

rocrac1a estatal, c1v11. militar. etc. a nivel polftico como a -

nivel técnico administrativo. Entre los intelectuales se ident1 

fican los comprometidos con las clases dominantes y aquellos que 

fomentan estrecha~ relaciones con la clase obrera y con los sec

tores oprimidos en general. 

ll/ Federico Br1to F1gueroa. Op.c1t •• pp. 418-419. 
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Este sector de la intelectualidad venezolana va a tener una 

func16n destacada durante la tiranta de G6mez, pues de su seno -

va a surgir un contingente de j6venes revolucionarios que valié~ 

_dose de los postulados te6ricos del m~rxismo. van a motorizar 

los primeros movimientos de masas. de car4cter democrAtico en el 

pafs. orientados al derrocamiento de la autocracia gomecista. 

Sergio Baga al referirse a la relac16n d1aléct1ca que se establ~ 

ce entre la intelectualidad y la clase obrera. tanto a nivel mu~ 

dial como a nivel latinoamericano, apunta: 

.. La clase obrera sin la in·telectualidac!. tiende a -
crearse su propia capacidad polttica. muy peculiar.
muy precisa. pero esa acci6n polttica puede resultar 
enriquecida con el contacto estrecho con la intelec
tualidad. La intelectualidad. sin el contacto con -
la clase obrera. tiene una marcada tendencia a divor 
ciarse de la realidad. y a crear mundos imaginarios= 
para su propia acci6n programada. 
El contacto con la clase obrera es una especie de do 
sis de realidad que ayuda a insertarse en el confliC 
to polttico y contribuye a crearle a. esa intelectua7 
lidad. la conciencia de cierto grado de eficacia - -
prlctica. inmediata en sus posibilidades de pensar o 
de refl exi.onar, de analizar y de actuar" .18/ 

Estos movimientos de masa tienen como punto de partida la -

insurgencia estudiantil un1v~rsitaria de febrero de 1928 en con

tra de la dictadura. Grupo de jóvenes intelectuales que con el 

correr del tiempo van a ser ~esignados como los integrantes de -

la ''generac16n de 28 11
• 

18/ Sergio BagG. ~-
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2. El régimen autocr&tico de Juan Vicente G6mez Y su polftica
de repres16n contr• los sectores democritfcos. Agrupacio-
nes poifticas y s1nd1cales fundadas por los venezolanos en 
el exf11o. Const1tuc1dn de la Asoc1ac1dn Revolucionaria de 
lzgufer;a \ARDI> y Creac1dn del Partido Comunista de Vene-
zuela ( CV 

El rAgimen gomec1sta que se inicia en 1908 y termina en - -

1935 con la muerte del dictador forma parte del contexto general 

de la problem4tica que vamos a enalizar a continuación. Al ha-

cer un anA11s1s del r~g1men de G6mez. se pueden identificar dos 

momentos claramente diferenciados: Una primera etapa comprendida 

entre 1909 y 1913 en la que todavfa no se acu•an caracteres de -

dictadura propiamente dicha. Se considera como un periodo de -

preparac16n y formac16n del ejército nacional y en el que el go

bierno realiza pactos de entendimiento polft1co y econ6mico a n~ 

vel nacional e internacional. G6mez promete la cancelación de -

la deuda ext2rna contrafda durante la admin1strac16n de su ante-

cesar Cipriano Castro. Ofrece garanttas a los inversionistas e~ 

tranjeros y a nivel nacional logra el respaldo polftico y econó

mico de los sectores m6s poderosos. La preocupación central de

G6mez fue la reorgan1zac16n y modernización del ejlrc1to nac1o-

nal y un Congreso a su d1spos1c16n que legitimara las· f~ecuentes· 

modificaciones de la Constitución cuyo objetivo es la 1nstaura-

c16n de una dictadura hereditaria. Angel Ziems. en su obra "El

Gomecismo y la Formación del Ejérc~to Nacional". comenta que - -

cuando G6mez asume la presidencia. el ejlrcito apenas comenzaba-

a superar· su cond1c16n de montonera. De 1913 a 1935. el gome-

cismo se convierte en una dictadura abiertamente consolidada y -

con un poderoso ejlrcito represivo de. car8cter nacional. En la 

década de los veintes. se realizan varias invasiones a Venezuela 

organizadas por exiliados adversarios al rAg1men cuya meta era -

el derrocamiento de la dictadura. Dentro del pats se registran-



importantes movimientos pol,t1cos de masas entre ellos el mas -

importante el de febrero de 1928 iniciada por estudiantes y re~ 

paldada por diversos sectores sociales. La dictadura no llega

ª ser derrocada. sino que su fin est& determinado por la muerte 

del dictador. Es sucedido por el General Eleaz•r L6pez c. y -

respaldado por el ej•rc1to nacional y el Congreso. 
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En los apartes anteriores. se ha hecho un intento por pre

sentar una imagen de la estructura econOmica y social de Vene-

zuela en las primeras dlcadas del presente siglo. Similar es

fuerzo es el que hacemos ahora al tratar de rastrear durante e~ 

te periodo aquellos elementos que de una u otra manera. tipifi

can la realidad po11t1ca de tal momento h1st6r1co y los 1nten-

tos de organ1zac16n del naciente proletariado. Este proletar1~ 

do. en el contexto general de la s1tuac16n po11t1ca y econ6m1ca 

venezolana parecer,• ser el nQcleo germinador o generador a Pª!:. 

t1r del cual eclosiona y se configura la acc16n pol•t1ca y sin

dical futura vinculada desde sus 1n1c1os a los sectores medios~ 

urbanos y a la pequefta burguesfa urbana. Los citados elementos 

podr~an catalogarse como de origen interno y externo; internos. 

como aquellos que se generan a partir de la s1tuac16n de repre

sidn que v1~e el pafs como consecuencia de la fero% dictadura -

militar y el impacto petrol~ro9 y externos. porque a pesar del escaso1!!. 

tercambio cultural de Venezuela con el resto del mundo. ocurren una serie 

de acontecimientos. especialmente en el continente europeo. cu

yos efectos se dejan sentir en diferentes formas en los mis re

motos pa1ses como es el caso de la prop~gac16n de la soc1alde- -
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mocrac1a, el comunismo y el fascismo. Decimos en diferentes -

formas. porque en el caso de Venezuela la penetraci6n po11t1ca 

e 1deol6g1ca no se aprecia en forma directa, sino a través de

los exiliados polft1cos ant1castr1stas (C1priano Castro) y an

tigomecistas que se encuentran dispersos en diferentes pafses. 

Los grupos de exiliados eran bastante heterogéneos, prov~ 

n1an de diferentes estratos sociales, entre ellos hab1an anti

guos caudillos terratenientes. obreros. estudiantes integran-

tes de la .Pequena burgues1a intelectual. Tal heterogeneidad -

social conlleva a que constituyan agrupaciones con d1ferentes

tendencias pol1ticas e 1deol6g1cas que los conducen a concebir 

diferentes formas de acc16n y de enfrentamiento al régimen a~ 

tocr4tico de G6mez. 

Por un lado. los antiguos caudillos latifundistas que de

fend1an la tesis intervensionista cuyos objetivos eran invadir 

Venezuela, derrocar a G6mez, tomar el poder y ejercerlo bajo -

los mismos principios absolutistas de Aste. Preparar tales i.!l 

vasiones significaba echar mano a cuantiosos recursos econ6mi

cos los cuales eran proporcionados por ellos mismos. 

De otro lado, estaban los sectores democr6t1cos, quienes

ª mediados de la década del veinte (1926 aproximadamente) co-

mienzan a mostrar profundas divergencias. Un grupo de ellos,

autodenom1nados marxistas. compart1a con el grupo anterior, la 

tesis 1nvas1on1sta, pero con la 1mp1antac16n de un nuevo régi

men; pen~aban que lo primero que tenfa que hacerse era derro-

car a G6mez con invasiones preparadas desde el exterior y lue

go pensar en la implantac16n de un régimen socialista. 
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Otro grupo. tambi6n autodenominado marxista propugnaba la 

organ1zaci6n sindical y pol1'tica de las fuerzas democráticas y 

la creaci6n del partido comunista en el interior del pats, co~ 

·tando desde luego. con la colabcraci6n desde el exterior de -

los. exiliados. 

El primer ;ntento de organizac16n po11'tica de los exilia

_dos venezolanos fue en Nueva York en el af\o de 1918. Se cre6-

1'La nueva Venezuela". N.V .!.!/ defend1'an principios conservado

res y su finalidad era invadir a Venezuela, cuyo prop6sito no-

1ogr6 cristalizarse. 

Dos organizaciones más, se constituyen en la misma ciudad 

de Nueva York y en el mismo af\o: "La unión patriótica.º U.P. 2 D/ 

y la "Sociedad Patr16tica" S.P. 21 1 Ambas organizaciones. al -

igual que la primera ten1an como meta invadir a Venezuela y 

derrocar a G6mez. pero ninguna de l~s dos logra llevar a la 

práctica sus prop6sitos. 

El siguiente afto se 'funda en Cücuta (Colombia) 11 El Parti

do Republicano Oemocr&tico'' P .. R.o.ll/ cuyos miembros fundado

res estaban inspirados en el nacionalismo. Tambi~n ellos pre

pararon dos invasiones a Venezuela. las cuales no tuvieron ni,!!. 

gún ~xito. 

En 1922. se constituyen dos nuevas organizaciones de exi-

Fundadores: 
F .. Calcafto 
Fundadores 
Fundadores 
Tellerfas 
Fundadores 

Jos6 M. Ortega. Rafa el E. L6pez. Rodo1 fo Rojas .. 
Jos~ H. L6pez y otros. 
Bernardo Sulrez y Sergio Ruiz Urrutia. 
R~gulo Olivares. Leopoldo Baptista .. Ari~tidcs
Rafael Carabafto. 
Mat1as y Patrocinio Penuela. 
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liados venezolanos. La primera en México. denominada "Partido 

Republicano" P.R •• 23 1 sus miembros ·estaban inspirados en el S.Q.. 

cialismo Ut6pico e incentivados por la revolución mexica de 

1910 en contra de la dictadura de Porfirio Ofaz. Es te partido 

organizó dos invasioñes a Venezuela; una dirigida por Arévalo

Cedeno, quien se internó a Venezuela por el rfo Araucn en mar

zo de 1924 y la otra dirigida por Rafael Sim6n Urbina. quien -

intent6 avanzar por las costas occidentales de Coro en septie~ 

bre de 1931. Ambas ~xredtciones fracaSaron. 

La segunda agrupación fue fundada también en México y 11~ 

vaba el nombre de "Unión Revolucionaria Venezolar1a 11 U.R.v. 24 / 

Sus formas de lucha al igual que las anteriores. eran las con~ 

pirac1ones ar"madas y l~s 1nvasion-es tendientes a derr.ocar el -

régimen autocrático imperante en el pais. 

Juan Bautista Fuenmayor, al referirse a los principios -

que guiaron las organizaciones de los exilados venezolanos y -

el carácter de sus organizaciones polfticas. comenta lo si- --

gu1ente: 

23/ 

24/ 

••varias fueron las tentativas de los emigrados polf
t1cos venezolanos para unificar sus dispersas volun
tades con el objeto de reunir recursos econ6micos y 
humanos para realizar las consabidas invasiones al -
territorio nacional con vistas a derrocar a Juan Vi
cente G6mez. Tales organizaciones. aunque asumfan -
el nombre de 'partidos polfticos• distaban mucho de 
serlo. y no pasaban de ser simples logias de conspi
radores que tenian la vista puesta en Mira flores •.. 

Fundadores: Carlos A. León, M.A. Pulido Mora, Miguel ~ani
ga c .• E. Arébalo Cedeno. Pedro J. Lugo. H. Blanco Fombona, 
Luis F. Navas y Humberto Tejera. 
fundadores: Herm6genes Rivera, Granado Rodrfguez y Pedro -
E. Ar1stigueta. 



Ninguna forma de organ1zaci6n caud111ista, semifeu-
dal, dem6crata burguesa o pseudomarx1sta podfa triun 
far y arraigarse s1 no contaba con el ferviente apo~ 
yo de las masas dentro de Venezuela, y tal es el de
fecto común de los partidos de los exiliados venezo
lanos en los distintos lugares del continente"' .ll/ 
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En sus intentos de organizac16n no tenfan planteada una -

lucha de clases. no pretendfan un cambio de estructuras en ge

neral sino que su meta era derrocar la tiranfa gomecista. se -

trotaba de una lucha polftica, en ningún momento clasista. 

A partir de 1926, ya comienzan a percibirse ciertos cam-

bios en las nuevas organizaciones polfticas. se aprecia en - -

ellas un viraje de gr•n s1gnif1caci6n, por ejemplo. en México. 

se funda "El Partido Revolucionario Venezolano" (PRV). 26 1 Su 

objetivo fundamental se cifra en: 

"··- ser una organ1zaci6n ae fuerzas humanas disci-
plinadas y sinceras. que logren hacer efectivos los
principios básicos de la revoluc16n venciendo al go
mecisMo. y en la paz; el caudillismo y el politicas
tro. es decir. los malos patriotas que piensan que -
el poder se logra. no para •servir al P.Ueblo 1 sino -
para vivir bien a costa del pueblo" .ll.] 

A pesar. de que a semejanza de los anteriores. insiste -

en las invasiones como forma de lucha; en sus tesis de acc16n. 

proclaman que es necesario conc1entizar a las masas. estimar -

su car4cter revoluc1onar1o y piensan que su partic1paci6n pue

de garantizar el Exito de cualquier movimiento insurrecc1onal. 

25/ 
U¡ 

27/ 

~~~~a~:~!!~t;a~~:~:~Y~~·,.º~;~!!:·G~;t:!o Machado. Eduardo 
Machado. Ricardo Mart1'nez. J .A. Silva M:lrquez y Pedro Brito. 
Exp11caci6n de algunos de los puntos de los Principios 84-
sicos de la Revoluc16n Venezolana. publicados en 1936 por
el Partido Republicano Venezolano en México (1928). en Pro
¡ramas Polfticos Venezolanos de la Primera Mitad del si9'T'Q 
_!. Tomo I. p. 71. 
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EstAn influenciados ademas por los postulados esgrimidos por -

la Internacional Comunista y estimulados desde cerca por los -

revolucionarios mexicanos. Considera el problema obrero como

uno de los principios b6s1cos de la revoluc16n venezolana y al 

respecto prescribe que: 

"Emancipac16n del obrero de la arbitrariedad del ca
pitalista. En todas las regiones del µafs. los obre 
ros. como los campesinos en algunas, est&n maltra~a-= 
dos por los duenos de talleres y fSbricas: por eso.
la revoluc16n que es nacional y no para algunos vene 
zolanos solamente. procura que los trabaj&dores vene 
zolanos gocen de los derechos de defensa y ¿e las me 
joras que les sea posible dentro de las condiciones= 
de la nac16n y el estado de su industria ... Para 
evitar que tanto los obreros como los campesinos - -
sean explotados y engaftados por los politicastros o 
'lfderes' traficantes. el PRV los organizar& y diri
gir& defend11ndolos de sus explotadores naturales -
:~~: ff~~~~~s~;a~i~=n~~~.?.~~~¡~adores h1p6critas - -

Este partido. tntent6 por dos veces derrocar la dictadura. 

La pri•era 1nvas16n. fue dirigida po11t1camente por Gustavo"~ 

chado y por Rafael Sim6n Urbina. quienes trataron de llegar a 

Venezuela. invadiendo primero a Curazao. dicho movimiento fue 

sometido por la repres16n gomecista aan antes de llegar al 

pafs. La segunda 1nvas16n fue organizada tambi~n por Urb1na.

dirigida por Miguel Zúftiga Cisneros. quien trat6 de invadir 

las costas venezolanas a borde de "El Superior" con un grupo -

de revoluc1o~ar1os mexicanos. quienes se ofrec·1eron a colabo-

rar con la causa venezolana. 

Entre los miembros fundadores de este partido. (P.R.V.) -

se encuentran intelectuales que van a tener una actuaci6n des

tacada a partir de 1936 en la organizaci6n polftica y sindical 

28/ l!!.!.2.· p. 72. 
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de 1as fuerzas democr4t1cas del pafs. Aún hoy. estas persona

lidades se desempeftan como lfderes actives polfticos y/o sindi 

cales en diferentes agrupaciones .. 

Con el mismo prop6sito de derrocar la dictadura gomecista. 

se organizan dos nuevas agrupaciones. En Nueva York. en 1927.· 

la "Unión Cfvica Venezolana" U .. C.V.~/ integrada .i~ualmente 

por exilados venezolanos. pero que tampoco pudieron concreti-

zar sus planes de invasi6n. Quienes al circunscribir sus prin 

cipios estatutarios. exponen. entre otras cosas que: "Esta as.Q. 

ciaci6n es esencialmente civilista y en consecuencia. no es ni 

perso_nalista ni comunista" • 30 1 En Par1's. en 1929, se funda el 

"Partido de Liberaci6n Nacional" P.L.N .• 'ª1./ quien sf cr1sta-

lizaron sus propósitos de 1nvas16n. Penetraron#al pafs por -

las costas or1entales (CumanS) se produjeron varios enfrenta-

mientes armados entre las fuerzas reaccionar1as gomecistas y -

las fuerzas 1nvasoras. estas últ~mas fueron sometidas; sin em-

bargo. se registraron grandes pérdidas tanto materiales como -

humanas en ambos bandos. 

Como se hb pod1do apreciar. toda la acción polttica de i~ 

surgencia contra el régimen tir6nico de Venezuela. ha sido so~ 

tenida desde el exter1or por. los ex11ados polfticos. en espe-

cial. los refugiados ef\ Nueva York. Ciudad de México. Péiris" y 

29/ 

30/ 
TI¡ 

fundadores: Fernando Ar1steguieta. Jorge Luciani. Rodolfo
Rojas. Manuel Flores. Sergio Ruiz. Carlos Fleury, Mariano
Fortoul. Diego Bautista Urbaneja. 

~~~~~do~~:~e~a~~~ui~~~~d~P¿h!lb;u~: :~fino Blanco Fombona. 
Santos Dominici. Alberto Smith. Nestor L. Pérez, Atilano -
Carnevali, Pedro E. Aristigu1eta y José Rafael Pocaterra. 
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Barranquilla {Colombia). Pero. a p~rtir de 1928 se aprecia un 

viraje de notable signif1caci6h en la vida polftica del pafs;

pues, si hasta la fecha toda la acc16n habta sido motorizada -

desde el exterior. en 1928, se inicia en el interior del pafs

un gran movimiento de masas que cuenta con el apoyo de impor-

tantes sectores de la oposición. 

Asf. en ocasión de celebrarse la semana del estudiante. -

del 6 al 11 de febrero de 1928 se desata una gran mov111zaci6n 

de masas. Dichas celebraciones se convierten espontáneamente. 

en un movimiento insurreccional, estudiantil y popular que es

talla en la capital y varias ciudades de la provincia. Juan -

Bautista Fuenmayor. califica estos movimientos universitarios

y populares de 1928 como: 

11 la primera acc16n de masas contra la dictadura y de 
mostr6 c6mo las gestiones conspirativas golpistas O 
invasionistas no llegaban a ningún sector del pueblo 
... Sus jefes reaparecen en el primer plano de los -
acontecimientos de 1936. y, en el devenir del des- -
arrollo polftico venezolano. llegan a ser los organ~ 
zadores de los partidos polfticos actuales, de los -
sindicatos obreros, de las organizaciones campesinas 
y, algunos de el los 1 legan a ser gobernantes" -E/ 

A partir de 1928, comienza a tambalearse sustancialmente

la f~rrea dictadura gomecista y puede considerarse también ese 

ano como el inicio del movimiento democrático contemporáneo v~ 

nezolano. El mismo autor considera que: "los acontecimientos

de 1928 fueron la fragua donde se forjaron los hombres que ha

bfan de influir más poderosamente, sin duda alguna, .en el cur-

~/Juan Bautista Fuenmayor. QJ!.cit., p. 111. 
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so de la polftica venezolana de los anos subsiguientes. hasta-

1969" .ll/ 

La represión no dej6 esperarse. un gran c~ntingente de r~ 

volucionar1os fueron expatriados. gran nOmero de ellos eran e~ 

tudiantes. quienes se refugiaron en su mayorfa en Barranquilla. 

pequena ciudad del vecino pa~s colombiano. Con la salida del 

pafs de este contingente de jóvenes. el movimiento revolucion~ 

rio sufre un retroceso. No obstante. el 7 de abril. un golpe

militar capitaneado por otro sector de la oposic16n asesta un 

duro golpe a la tiranfa. Dicho golpe fue perpetrado por un 

grupo de militares descontentos dentro de la camarilla gomeci~ 

ta que querfan apoderarse del poder y quienes en diferentes -

oportunidades mostraron s1mpatfas por el movimiento estud1an-

t11 ~ Tal movimiento golpista es totalmente sometido. 

Varias circunstancias -la insurgencia estudiantil de fe-

brero. el golpe militar de marzo. la expulsi6n de Jos~ Vicente 

G6mez dc1 pafs y su destituci6n del cargo de Vicepresidente de 

la RepOblica- apresuran a G6mez a reformular la Constitución -

vigente desde 1925. La Constituc16n de 1928 sigue casi lite-

ralmente el articulado de la precedente. Apreci&ndose. no ob~ 

tante. dos modificaciones substanciales. En primer lugar. se 

suprime el cargo de Vicepresidente de la República ocupado ha~ 

ta ese afta por su hijo Jos~ Vicente y se establece que: 11 Las -

faltas temporales del Presidente de la Repfib11ca las suplir& -

el Ministre del Despacho que El designare. En caso de falta -

~/ lbid, pp. 107-108. 
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absoluta del Presidente, el Congreso proveerá el ca~go, con 

las formalidades indicadas en el artfculo anterior, por el - -

tiempo que faltare del periodo respectivo .... 1134 / 

En segundo lugar, por primera vez en Venezuela, a nivel -

de precepto constitucional, se limita la libertad de pensamie.!!. 

to, se prohibe la propagaci6n del comunismo en los siguientes

t~rmi nos: 

Art .. 32 .. La Nación garantiza a los venezolanos ....... .. 
6° La libertad de pensamiento manifestado de palabra, 
por escrito o por medio de la imprenta, pero quedan
sujetas a pena. conforme lo determine la ley, las ex 
presiones que constituyan injuria, calumnia. difama~ 
ci6n, ultrajes o inst1gaci6n a delinquir. Queda tam 
b16n prohibid~ 1 a propaganda comun1 sta" .35/ -

Posteriormente a esta reforma de 192R. se practican lige

ros cambios en 1929 y en 1931. El objetivo fundamental de la

reforma del 29 fue restaurar el cargo de Comandante en Jefe -

del ejército como organismo autónomo. Tal cargo tendrá. junto 

con el de Presidente de la República. la facultad de nombrar y 

remover ministros. administrar el Distrito Federal. realizar -

las convocatorias del Congreso a sesiones extraordinarias. su~ 

pender las garantfas. usar la fuerza pública y conceder indul

tos. 

Para el p~riodo constitucional de 1929-1936~ ~1 Cor1"r~so

el 1ge como Presidente de la Repab11ca a Juan Bautista Pérez y

al General Juan Vicente G6mez como Comandante en Jefe del Ej~~ 

cito. En 1931. Juan Bautista Pérez renuncia y el Congreso eli 

34/ Constituc16n de 1928. en Las Constituciones de Venezuela.
Luis Marinas Otero (Compilador). p. 667. 

35/ Ib1d •• p. 655 
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gi6 Presidente Provisional a Don Pedro ltriago Chac1n. pero de 

inmediato, por ac1amaci6n general. nuevamente a Juan Vicente -

G6mez. Este hecho debe ser legalizado. por lo que se procede

ª una nueva modificaci6n de la Constittuci6n (en 1931) para r~ 

conocer la elección tle G6mez y se elimina el cargo de Comandan. 

te en Jefe del Ejército. suprimiendo as'l. la mediatizaci6n del 

Presidente de la RepOblica por aquél. 

tnsurgencia y represi6n, son los elementos que conforman

la situaci6n del pafs, misma que se ver& agravada por lh cri-

sis capitalista mundial que estallar& al siguiente ano (1929). 

Los sectores emergentes de la sociedad, claman por un nuevo o~ 

den y se rebelan ante el despotismo del régimen y su maridaje

con el avasa1lante dominio imperialista. 

"Una burgues1a y un proletariado hab1an irrumpido en 
el escenario de la polftica venezolana. y. aunque en 
tre los balbuceos todav1a. sab1an ya expresar las añ 
sias reivindicativa~ de las ~osas nuevas. totalmente 
ajenas a las promesas de otros tiempos. El método -
de la invasi6n armada y de la guerra civil. propios
del siglo XIX. no servfan en las nuevas condiciones
polt~icas. sociales y econ6m1cas de Venezuela. La -
nac10n demanda nuevas formas de lucha. nuevos progra 

:~sl~s"~:~~~ !!:~~:~e;a~a~~sl:en!~~~~~:rb~~~~!:~:~.~6/ 
Conscientes de esta nueva s1tuaci6n que se ha operado en

el pa1s y de que a ella hay que enfrentarse con nuevas armas y 

nuevos programas. este nuevo grupo de exilados. sumados a los 

que ya lo estaban. deciden o~ganizarse y elaborar un plan de -

acc16n que sera puesto en prlct1ca una vez derrocada la dicta

dura. Los nuevos planes estarAn influenciados por las nuevas-

36/ 1b1d, p. 136. 
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corrientes polftico-1deo16gtcas que bullfao en el continente -

europeo y que se esparcf an en todo el mundo. 

Para esta década del treinta. se van a percibir con mayor 

intensidad. en América Lat1~a. los avances del fascismo, de la 

socialde~ocracia y del marx1smo-1en1n1smo; ideas éstas~ que en 

diferentes formas 1mprim1r6n ciertas caracterfsticas al movi-

miento democrlttco que se desarrolla en varios pafses de Am~ri 

ca Latina y en especial en Venezuela. 

De las organizaciones que constituye los exiliados venez~ 

lanas en los primeros anos de la dlcada del treinta. hay dos -

que merecen especial menc16n; primero. por la orientaci6n ide~ 

16gica de sus programas de acci6~; segundo. porque son ellos -

el gérmen de organizaciones partidistas modernas que comenza-

r&n a conformarse a partir de 1936; y tercero. porque de algu

na manera estos part~dos regiran los destinos pol1ticos del -

pa1s en periodos posteriores. 

En p4rrafos anteriores. hab1amos hecho referencias al co~ 

tingente de j6venes polfticos que hab1an salido del pa1s como

consecuencia de la revuelta estudiantil de febrero de 1928 y -

del fallido golpe m111tar del 7 de abr11 del mismo ano. Pues-

bien. un grupo de refugiados en la vecina repQblica de Colom-

bia len Barranquilla). deciden organizarse y fundan la ''Asoc1~ 

c16n Revolucionaria de Izquierda" A.R.D.t .• -ª..Z./ cuyo programa -

37/ Fundadores: Rómulo Betancourt. RaQl Leon1. Pedro Ju11ac. -
Valmore Rodr1guez. Ricardo Montilla. César Camejo. Pedro -
Rodr1guez Barroeta. Sim6n 8etancourt. Rafael Angel Cast1-
llo. Juan J. Palacios. Carlos Pefta Uslar y Mario Plaza Pon 
te. Peo despufs se adhirieron otro exiliado como Carlos~ 
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de acci6n estaba contenido en el denominado "Plan Barranqui- -

lla 11
• Dicho plan comprende: 

En primer lugar. lo que se ha denominado el programa mixi 

mo. que contiene un an411s1s de la situaci6n polftfca. econ6mi 

ca y social de Venezuela; desde la colonia hasta el momento -

que se estructura el plan (marzo de 1931).. Destaca el despo-

tismo del caudillis•o militar. su alfanz~ con el latifundio y 

el cada vez mayor empobrecimiento de las masas populares .. An~ 

1 iza la penetrac16n del capital extranjero en la econom'ía del 

pafs a través del enclave petrolero y el carácter. que segQn -

los integrantes de dicha agrupación. debta tener la revoluci6n 

venezolana .. 

En cuanto a la penetrac16n del capital extranjero. el - -

"Plan Barranqu11la 1
' de la "Asoc1aci6n de Revoluc1onar1os de I~ 

quierda" especifica: 

•Entre el capitalismo ex~ranjero y la casta latffun
dista-caudi111sta criolla ha habido una a11anza tac
tica en toda época. El antiguo capitalismo exporta
dor de mercancfas como el de la Apoca imperialista.
exportador de capitales. han hallado siempre en Vene 
zuela una zona f&c11 de dominio por la ausencia de 7 

·prev1si6n nacionalista en nuestros gobernantes. La
alianza t~ct1ca de los explotadores extranjeros con 
los explotadores criollos se transforma en expresa -
ob11gac16n contractal cuando G6mez. en los dfas de -
la reacc16n. pide ayuda a Estados Unidos contra posi 
bles movimientos castristas. ofreciendo de paso la -
soluc16n de todos los conflictos de orden internac1o 
nal con las grandes potenC1as. vale decir. ofrec1fn~ 
dale a los capitanes de industria de esas potencias-

D'Ascol1. J6v1to V111alba. Gonzalo Carneval1, Alberto Ra-
vell. Luis Villalba Villalba. Mariano P1c6n Salas. GermAn
Herrera Umerez. Hernln Nass. Carlos Iraz4bal. Joaqufn Ga-
bald6n M&rquez. J.C. Solillo Picornell. Antonio Garcfa. Ma 
nuel Felipe Rugeles. Isaac Pardo Soublette y H~ctor de - = 
1e6n. 



protecc16n y apoyo para que realizasen en nues~ro -
pafs sus calculados planes de conquista econ6mica 11 .38/ 

B2 

En relación al carlcter de la revolución que debe hacerse 

en el pafs. la cuesti6n del proletariado y la educación popu-

lar. dicho plan contempla lo siguiente: 

"Nuestra revoluci6n debe ser social y no meramente -
polttica. Liquidar a G6mez y con ~l al gomecismo. -
vale decir. el rfgimen latifundista-caudillista, en
trana la necesidad de destruir en sus fundamentos -
econ6micos y sociales un orden de cosas profundamen
te enraizado en una sociedad donde la cuestión de la 
injusticia esencial no se ha planteado jamá~. Pro-
tecci6n efectiva para el proletariado urbano, mejo-
rando y elevando su standard de vida; un pedazo de -
tierra. sin capataces y sin amos. para el campesino
despose1do por la voracidad de los terratenientes; -
educac16n popular intensiva. primaria y técnica para 
ambos estratos sociales; lucha abierta contra los vi 
cios que minar. la contextura moral y ffsica de nues-= 
tros hombres. son conquistas primordiales. inaplaza
bles. sin las cuales nuestra pr6x1ma revoluci6n será 
ur.a de las 'cllsicas danzas de espadas' venezolanas. 
~~~n!l~~~§?dentales repercusiones en el organismo n~ 

En segundo lugar, dicho plan comprende. lo que se ha den~ 

minado ''Programa mfnimo'' en donde se considera: el tipo de go

bierno que se debe implantar, la libre expresión del pensamie~ 

to, el problema del analfabetismo, salud pública, control de -

los recursos naturales. servicios públicos. etc. El programa

m1nimo contempla: 

''1. Hombres civiles al manejo de la cosa p0blica.
Exclusi6n de todo elemento militar del mecanis 
mo administrativo durante el periodo preconstT 
tucional. Lucha contra el caudillismo milita~ 
rista. 

38/ 'Plan de Barranquilla 1
• de la Agrupación Revolucionaria de 

Izquierda (ARDI. 22 de marzo de 1931). en Programas Polfti-
~/ t%td:·p. ~g3~it., p. 104. 



11. Garantfas para la libre expres16n del pensa- -
miento. hablado o escrito. y para los dem6s de 
rechos individuales (as:-aciaci6n. reun16n. 11-7 
bre tr6ns1to. etc.). 

111. Conf1scac10n de los bienes de G6mez. sus fami
liares y servidores; y comienzo inmediato de -
su explotación por el pueblo y no por jefes r~ 
volucionarios triunfantes. 

IV. Creac16n de un tribunal de Salud Pública que -
investigue y sancione los delitos del despoti~ 
mo. 

V. Inmediata expedición de decretos pro~egiendo -
las clases productoras de la tiranta capitalis 
ta. -

VI. Intensa campafta de desanalfabetizaci6n de las
masas obreras y campesinas. Ensenanza técnica 
industrial y agrtcola. Autonomfa universita-
ria funcional y económica. 

Vil. Revisi6n de los contratos y concesiones cele-
brados por la nac16n con el capitalismo nacio
nal y extranjero. Adopc16n de una polftica -
econ6mica contraria a 1~ contratación de em- -
préstitos. Nac1ona11zac16n de las cafdas de -
agua. Control por el Estado o el municipio de 
las industrias que por su caracter constituyen 
monopolios de servicios públicos. 

VIII. Convocatoria de un plazo no menor de un ano de 
una asdmblea constituyente. que elija gobierno 
provisional. reforme la constituci6n. revise -
las leyes que con mayor urgencia lo reclamen y 
expida las necesarias para resolver los probl~ 

::~ :o~:t!~~=~ ::~1~\:s 1 ~ :::~~~!~~~~~ª~/pon--
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Paralelamente a la constituci6n de ARDI (Agrupaci6n Revo

lucionaria de Izquierda) otro grupo de j6venes estudiantes. -

tambi~n partfcipe~ de la revuelta estudiantil de 1928 -una vez 

puestos en libertad. en noviembre de 1929- deciden concretizar 

los planes sobre la organizaci6n del partido comunista en Ven~ 

40/ l.!!.1_!!.. p. 106. 
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zuela. Inspirados te6r1camente en los lineamientos de la ln-

ternacional Comunista y asesorados en la practica por militan

tes del partido comunista de Colombia y por ~oseph Kornfeder,

dirigente del partido comunista de Estados Unidos. comienzan -

la organizaci6n de c~lulas y comitEs de dirigentes. 

El 5 de marzo de 1931, queda constituida la primera c~lu

la del Partido Comunista de Venezuela; mismo que es seguido -

por otro de igual significancia como es la inmediata const;tu

ci6n del primer comité dirigente. el 29 de marzo del mismo a~o. 

Este grupo dirigente que activa los preparativos del partido -

comunista en Venezuela. mantenfa estrechos contactos con otro

grupo de exiliados que se encontraban en B8rranqui11a también

partidarios de organizar el partido comunista en el interior -

del pafs. Es por ello. que aprovechando la visita de Kornfe-

der a Caracas. a comienzos de abril. deciden enviar a sus cam~ 

radas de Venezuela. el primer manifiesto del reci~n concebido-

partido. con la intenci6n de que este fuese distribuido en oc.!._ 

si6n de la ce1ebraci6n del 1° de mayo. 

En la introducci6n de dicho documento se hace una denun--

cia de los atropellos cometidos por los detentadores del poder 

y se alerta a las masas trabajadoras de las veladas intencio-

nes de movimietos insurreccionales. autodenomi~ados '1 revoluci2 

narios". de ciertos sectores de la oposici6n -terratenientes -

burgueses- que s61o intentan la toma del poder. sif1 considerar 

en ningún momento los int~reses de las clases despose~das. 

••sofocado y aterrorizado por la tiran1a que domina a 
Venezuela desde hace tantos aftas. el pueblo trabaja
dor venezolano que tantos esfuerzos ha hecho para 1~ 



brarse de su verdugo est4 encamin&ndose para hacer -
un nuevo esf~erzo en pro de conseguir la libertad. -
Sin embargo, la ignorancia en que la t1ranfe de Juan 
Vicente G6mez ha mantenido al pueblo ha impedido ver 
a muchos trabajadores el hecho de que la mayorfa de 
aquellos que pretenden ser 'revolucionarios', como -
el general ArAvalo Cedefto y otros caudillos. sólo r~ 
presentan los intereses de los hacendados y de la -
burguesfa ... Si en Venezuela existe una iucha entre 
los rico~ partidarios de Juan Vicente G6mez y su fa
mi 1 ia y los ricos partidarios de otros caudillos que 
representan sus intereses. esto se debe a que cada -
uno de ellos quiere mas. quiere ser el Onico explota 
dor y se disputan el privilegio de exprimir al pue-~ 
blo trabajador con los mismos métodos y con el mismo 
~in" .il/ 
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Seguidamente se hace una severa crftica a la tesis soste

nida por sectores caud111istas en el exilio y sus intanciones

de derrocar la t1ranfa pero continuar con los mismos métodos -

de los antiguos verdugos. Hace referencia al sometimiento de 

doble explotación de la cual es objeto la clase trabajadora: -

''Venezuela no est~ explotada solamente por los ricos venezola

nos. sino también por los ricos extranjeros: los americanos 

del norte. los ingleses. los franceses y otros 1142 / 

En dicho plan se aprecia. igualmente. una posici6n antiM

peria11sta cuando expone: "lQu6 quiere el pueblo?. El pueblo

quiere echar a los 1mperi&11stas del pafs y aplastar a sus se~ 

vi dores nacionales como G6mez y Ar6valo". 43 1 

Se intenta. tambi~n. incentivar a las clases explotadas.

haciendo referenc\a a los aco11tecimientos ejemplarizantes de -

la revoluci6n rusa. Otro aspecto contemplado en el manifiesto 

-y que ha sido motivo de controversias y polfimicas posteriores-

41/ Ibid. pp. 89-90. 
42/ TliTif. p. 91. 
"O¡ TETO. 
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es su posic16n en relac16n a la "clase media o pequefia burgue

sfa". en cuanto a ~sta considera que: 

''Hay gentes como los pequeftos comerciantes los due-
ftos de talleres pequeftos y otros que no son ni trab~ 
jadores ni ricos. Ellos tamb16n son perjudicados -
por el r~gimen de G6mez. y por la competencia que -
les hacen los ricos extranjeros y nacionales en sus 
negocios ... Entre ellos se encuentran polfticos muy 
peligrosos para los trabajadores. porque con sus pr~ 
tenciones de 'revolucionarios' y su contacto directo 
con el pueblo en sus negocios tienen facilidad para
engaftarlos e inducirlos a seguir a los caudillos en 
contra de sus propios intereses de clase~ Entre la 
pequefta burguesfa se encuentra también intelectuales. 
doctores. ingenieros. empleados. estudiantes y otros 

~~Í ~~ ~~P1~{:~ 1 g~r~: ~~ 5b~~:~!j!d~r~~~_If~1men gen~ 

Finalmente. hace un ll~mado a 1os trabajadores a ingresar 

a las filas del partido comunista de Venezuela. como partido -

de la clase trabajadora y aclara que: "Por primera vez en la -

historia de este pafs se ha formado en Venezuela con su sede -

en Cara~as un comitE organizador de los trabajadores revoluci~ 

narios ·{comunistas) de Venezuela. Este comité se llamar~ COMl 

TE CENTRAL PROVISIONAL DEL PARTIDO COMUNISTA. SECCION VENEZOL~ 

NA DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA". 45 / 

senala ademls doce puntos en los cuales se fija una posi

ci6n en cuanto a la nac1ona11zac16n de las empresas. deuda pú

blica. concesiones petroleras. impuestos. salarios. jornada. -

educac16n. posesi6n de la tierra. maternidad. etc. expresada -

en los siguientes t6rm1nos: 

"l. Lucha insurreccionaria contra los grandes hacen
dados y la entrega y distribuc16n de la tierra -

44/ Ibid. pp. 93-94. 
45/ TbTO. 



entre quienes la trabajan sin pagar indemnizaci~ 
nes a los antiguos dueftos. 

2. Toma de todas las grandes empresas. f&br1cas. mi 
nas y transportes y nac1ona11zaci6n de ~stos pa
ra los obreros bajo el gobierno obrero y campesj_ 
no. 

3. Desconocimiento de todas las deudas a los impe-
rial 1 stas y a los bancos y acaparadores ricos. 

4. Desconocimiento de todas las concesiones y privi 
leg1os de explotac16n a los imperialistas. 

S. Exención de impuestos a los campesinos pobres. -
pequenos comerciantes y dueftos de pequenos tall~ 
res. 

6. Implantaci~n de la jornada de 7 horas en todas -
las grandes empresas. fAbricas y minas y la jor
nada de ocho horas en general. 

7. Igual salario para igual trabajo para las muje-
res y los j6venes. 

8. Mantenimiento por cuenta del Estado y de las em
presas de los desocupados y de los incapacitados 
para el trabajo por enfermedad. vejez o acciden
tes. 

9. Educaci6n elemental y superior gratuita y ayuda
del Estado para el mantenimiento de los estudia~ 
tes .. 

10. Entrega de la tierra decomisada a los 1ndfgenas. 
los cuales tendr&n derecho a gobernarse a sf mi~ 
mas. 

11. Supres16n de todos los arriendos y alquileres. 

12. Las madres rec1bir&n salario completo con dere-
cho a descanso absoluto durante 8 semanas antes-
~1: ~É~~~:s 9~=~~~¡: .. ~ii 1 alumbramiento y asisten-
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Con la apari~16n en pGblico de este manifiesto. 1n1c1a 

así. su existencia el PCV. cuya militancia para fines de mayo

de 1931 era de 52 miembros. entre obreros. artesanos y estu- -

46/ Ibid, pp. 95-96. 
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diantes. Para esta fecha. el apenas creado partido. sufri6 

los rigores de la repres16n. al ser encarcelados sus más conn~ 

tados promotores. Apenas a1gunos quedaron.en libertad y conti 

nuaron la actividad organizativa del partido, aunque no por m):! 

cho tiempo. pues al afto siguiente (1932) una nueva arremetida

gomecista reduce a pr1si6n a los que habfan continuado con las 

labores de organ1zac16n y profus16n del movimiento comunista -

en el pats .. 

No obstante, el encarcelamiento de valiosos miembros, las 

actividades de organ1zac16n y propaganda, continúan en la clan 

destinidad, ingresan nuevos miembros y comienza a salir al pú

blico su 6rgano de d1vulgac16n: "El Martillo". Fue un effmero 

periodo de resurgimiento. pues en marzo de 1934. la policfa g~ 

mecista que habfa estado al acecho. 1ogr6 apresar una veintena 

de nuevos militantes. con esta nueva arremetida y la permanen

te persecuc16n policial. terminan por minar la naciente organj_ 

zaci6n. Bajo este estado de asalto y represi6n y la escasa h.!!,. 

bi11dad t4ctica y formac16n te6r1ca de sus miembros. se manti_!t 

ne a duras penas dicha organizac16n hasta 1935. fecha en que -

termina la dictadura y el partido toma un nuevo giro. 

En cuanto a ARDI. podemos apreciar. que s1 bien es cierto, 

que este partido es el germen -despufs de sucesivas transform~ 

cienes- de lo que anos m4s tarde sera el partido Acci6n Demo-

cr&tica (1941). de definida or1entac16n sócialdem6crata; en -

sus orfgenes. se caracteriza por muchas imprecisiones ideol6gi 

cas; imprecisiones. que van desde los t•rm1nos que utilizan p~ 

ra autoca11f1carse o autodenominarse. hasta sus planteamientos 
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en sus programas ~fntmos de acción. 

Asf. no obstante. sus miembros. calificarse de "marxistas-

1en1n1stas", 11 comunistas 11
• "izquierdistas''• "revolucionarios''• 

etc.; su máximo dirigente -R6mulo Betancourt- cuando hablaba -

sobre la manera de instalar el socialismo en Venezuela. se re

vela su prop6sito de fundar un partido poltclaststa. 

Para Arturo Sosa y Eloy Lengrand. quienes han hecho un -

profundo an411s1s de los antecedentes del partido Acci6n Demo

crltica, comenzando desde ARDI. han concluido, que tratar de -

encasillar este grupo dentro de los paradigmas ideo16gtcos eu

ropeos, s61o nos conducirá a cometer errores; puesto que en un 

estudio detallado de sus programas. de la correspondencia en-

tre sus miembros fundadores y de las polémicas mantenidas con

otras agrupaciones polfticas contempor&neas. s61o nos llevan -

a concluir que se aprecian mucha~ imprecisiones de dicha agru

paci6n. ~s el caso. que para la formaci6n doctrinaria de sus

miembros, recomiendan la lectura obligada del texto: "El Esta

do y la Revoluc16n" de Lenin; mientras que su m!ximo lfder, R~ 

mulo Betancourt propugna la creac16n de un partido policlasis

ta y reconoce la eficacia de las reformas como vfa para llegar 

al socialismo .. 

cluyen: 

Los citados autores, al referirse a ARDI. con-

"Por si acaso queda alguna duda respecto a la ~lec-
c16n que hace AROl entre socialdemocracia y comunis
mo. recordemos que consideran el ltbro de V .. I. Lenin 

;;i,:s~:~~a~i~~ :~~t~~~! 6~: ~~~ºm1~m~~~~º-~~s~~o~~ª: 
establece· la dictadura del proletariado como etapa -
necesaria en la trans1c16n y postula la extinci6n -
del Estado como realizaci6n de la sociedad comunista .. 

En resumen. tanto de la actuaci6n del grupo. como-



de su plataforma program4tica pueden inscribirse en
el marco de una revoluci6n leninista. El concepto -
de socialdem6crata. en la correspondenc1a intragru-
pal. y en las acusaciones que reciben el grupo, en-
cierra dos significados: la pretensi6n de organizar
un partido independiente del P.C. y la carencia de -

~~~e~!f!~1;~6~r~~=~~s~e~61u~i~~!r~~~:¡7 1 de la clase-

90 

Los mismos autores en su afán de definir la ubicaci6n po-

1ft1co-1deo16gica de ARDI y de compararlo con el grupo comuni~ 

ta, que igualmente lucha por organizarse y.constituirse en PCV, 

consideran que: 

''La posici6n del grupo ARO! dentro del campo comunis 
ta. de autonomfa frente a las directrices de la 1117 
Internacional y de aplicar la teorfa marxista a las
cond1c1ones concretas de la situac16n que anadea -
las caracterfsticas del grupo una pizca de trotskis
mo .•. podemos calif1car1os de comunistas que se dis 
tancian del partido comunista. al cual no perteneceñ 
no por disentir de sus objetivos finales o de la teo 

~~ªoC~~i;~~~aq~~e~~ 5 a 1 ~!P1~~;r~!~~o~~~ ~~m~~~;~~!~~iJ 
Al analizar en los mismos términos. al también naciente -

PCV. la situac16n es diferente; los mismos autores consideran

que: ''la adecuac16n entre el PCV y los modelos PC europeos es

casi perfecta. S61o tienen una desadecuaci6n en la realidad -

social a la que deber1an responder ..• Las etapas vividas por

el PRV y el PCV coinciden exactamente con los virajes polfti-

cos de los dem&s PC ordenados por la lila. lnternacional". 49 / 

Ambos partidos -PCV y ARDI- son de 1nspiraci6n marxista-

leninista con la diferencia que el primero pretende constitui.!:_ 

l 

.\ 
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se en el partido de la vanguardia de la clase obrera y se p1ie 

ga a la lfnea polftica de la Internacional Comunista. en tanto 

que. el segundo, intenta constituirse en un partido policlas;~ 

ta que abarque sectores tanto proletarios como pequeño burgue

ses y se mantiene al m!rgen de las directrices de la ltla. In-

ternacional. Es importante seftalar también, la influencia que 

sobre muchos miembros de AROI ejerce la ideologfa "Aprista'' -

procedente del Perú. 

Cuando hacemos referencia a los virajes polfticos de los 

PC, éstos no son mas que diferentes momentos en la 11 lfnea gene 

ral" de la Internacional Comunista. traducidos en las polfti-

cas de "Frente Unico Proletario'' (1921) polftica de 11 clase con 

tra clase" (1928) y la de los ''Frentes Populares•• (1935). 

El "Frente Unico Proletario'' fue implementado por Lenin -

en la post-guerra. y significaba una nueva táctica ante una -

nueva situaci6n que ame~azaba el recién instaurado Estado pro

letario. táctica que se expresa en una apertura hacia las ma-

sas lo que a su vez se traduce en un acercamiento a su más en

conado enemtgo de entonces. la socialdemocracia. 

Posteriormente, Stalin imprime un nuevo giro a su polfti

ca exterior. en dos sentidos; primero, todos los PC del mundo, 

deben tener como objetivo central la defensa de la Uni6n Sovi~ 

tica como patria del proletariado mundial y en segundo lugar.

los PC deben enfrentarse abiertamente a la burguesfa. sin ha-

cer excepci6n de sectores más o menos progresistas, de centro, 

derecha o izquierda. es lo que se denomin6 la polftica de "clA 

se contra clase''. 
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Por Oltfmo. dado el viraje que se aprecia en la contienda 

polft1ca internacional. como consecuen1ca del triunfo del fas

cismo en Italia. Alemania y Jap6n. se implementa 1a táctica de 

los "Frentes Populares" entendidos éstos. como la alianza en-

tre los partidos comunistas y otros partidos progresistas, a -

fin de retener los avances del fascismo. 

En la medida en que avancemos en nuestro an~lisfs. podre

mos fr constatando, la influencia que sobre las actividades de 

los comunistas venezolanos. han tenido los lineamientos de la-

Internacional Comunfsta9 cada uno en su tiempo. Por supuesto, 

tomando en cuenta. la s1tuacf6n polftica que vfvfa Venezuela -

esos mismos anos (1921-1935) y las limitaciones ta~to espacia

les como temporales de la comunicaci6n intercontinental. 

En suma. podemos apreciar que el despliegue de fuerzas pa 

ra derrocar la dictadura. se hace mayormente desde el exterior. 

En primer lugar. porque todos los lfderes tanto políticos y -

sindicales habfan s1do exiliados. y en segundo lugar. porque -

era muy poca la conex16n que tenfan con los que permanecfan en 

el pafs y porque adem's no contaban con una base de apoyo ~op~ 

lar. 

En cuanto a la acción sindical propiamente dicha. podemos 

precisar. que ~sta es inexistente. sólo se registran esporádi

cas manifestaciones espont4neas de los trabajadores en forma -

aislada y desorganizada en las poblaciones de mayor concentra

c~6n laboral. Antes de seguir adelante. consideramos oportuno 

referir. que inmediatamente. al periodo que estamos analizando 

se producen dos acontecimientos de gran resonancia -13 I Guerra 
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Mundial y la Revoluc16n rusa- que marcan en forma indeleble la 

treyectoria del movimiento obrero. 

La influencia de tales acontecimientos. afecta de manera

contradictoria la or1entaci6n de la acc16n sindical. porque si 

bien es cierto. que la revoluci6n rusa (1917) representa un h~ 

cho ejemplarizante y rebeledor del poder revolucionario de la

clase obrera. por otra parte. con la primera guerra mundial. -

toma cuerpo y se afianza al reformismo dentro del movimiento -

sindical. El sindicalismo queda atrapado en las redes del ca-

p1ta11smo. y de una pieza fuera del .sistema y en su contra. p~ 

sa a formar parte del mismo. 

Igual cosa podemos decir, de los efectos de esta acción -

bélica sobre el internacionalismo proletario, principio celos~ 

mente aclamado y defendido por Marx y Engels desde el seno de 

la Primera Internacional (Asoc1aci6n Internacional de Trabaja

dores) en 1864. Por intereses y beneficios de los pafses beli 

gerantes, el principio de la unidad de clase es substituido -

por la unidad nacional. Se intenta por todos los medios, dis~ 

par los enfrentamientos de clase e implantar la colaboración -

de clase. 

Poco tiempo después. al terminar la guerra (marzo de 1919) 

todos los sectores que apoyaban la revoluct6n rusa se reunen -

en Moscú y fundan la lita. Internacional dirigida por Lenin. -

Su II congreso se celebra en 1920. cuando se establecen 21 co~ 

diciones para afiliarse a ella. 

Paralelamente y en el terreno sindical 9 todos los s1nd1C~ 

tos m&s revolucionarios. se reunen y constituyen la Internac1~ 
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nal Sindical Roja (Profintern) en 1921. siendo condición indi~ 

pensable para dichos sindicatos. el estar sometidos a la jefa

tura de los partidos comunistas en sus respectivos pafses. (La 

11 Internacional habfa sido fundada en 1889. Su lfnea rectora 

fue el reformismo bernste1n1ano. reaparece en Hamburgo en 1923 

con los mismos principios). 

La fundac16n de la Internacional Sindical Roja. merece e~ 

pecial menc16n en nuestro estudio. por su vinculac16n -aunque 

en forma indirecta- con el sindicalismo venezolano. Especifi

camos en forma indirecta. porque si bien es cierto. que. para

esta fpoca no se puede hablar de un movimiento obrero organiz~ 

do s1nd1calmente en Venezuela, sf se precisan actuaciones de -

exiliados venezolanos y de representaciones a estos organismos 

mundiales. 

En efecto. en marzo de 1928. en ocasión de celebrarse el 

congreso de la Internacional Sindical Roja en Moscú, asiste c~ 

mo delegado venezolano, Ricardo Martfnez. en representación de 

la "Un16n Obrera Venezolana" UOV, declarada organización sind~ 

cal. ant1caud11lista y ant1gomec1sta. tal como se especifica -

en su delcarac16n de pr1nc1p1os: 

11 La Un16n Obrera Venezolana' declara enflticamente -
lo siguiente: 
l. Que no es un partido polftico sino una agrupación 

genuinamente obrera. 

2. Que no reconoce en manera alguna. dentro ni fuera 
ra de Venezuela. a ningOn caudillo polftico. pero 
si apoyará decididamente y con todas las fuerzas
que puede disponer a cualquier partido polft1co -
que garantice la libertad de pensamiento y la li
bertad de la palabra oral y escrita .• _ 

\ 
! 
\ 

l 
l 
1 
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D1cha agrupaci6n fue fundada en Nueva York en 1924 y man

tuvo en circulaci6n durante cinco anos su principal órgano de

d1vulgaci6n "El obrero libre''. La presencia de Ricardo Marti

nez (venezolano) en sendos congresos -al de la Internacional -

Sindical Roja y al de la Internacional Comunista- es el vincu

lo que conecta al movimiento sindical mundial -en forma indi-

recta. como ya hemos especificado- con las nacientes inquietu

des sindicales de los venezolanos ~n el exterior. 

Con relación a la participaci6n de Ricardo Martfnez al VI 

congreso de la Internacional Comunista. Juan Bautista Fuenma-

yor aclara que: 

''Ricardo A. Martfnez no podfa asistir al congreso co 
mo representante del comunismo venezolano. pues no -= 
fue sino tres anos m&s tarde cuando se dieron los -
primeros pasos para su organizaci6n. Ahora bien. co 
mo la Internacional Sindical Roja tenfa el privile--= 
gio de seleccionar de entre sus dirigentes comunis-
tas una delegac16n fraternal. Martfnez entr6 a for-
mar parte de esa delegac16n" .ll/ 

Por intermedio del delegado venezolano al congreso de la

lnternacional Comunista. el secretariado latinoamericano hace

llegar a los comunistas venezolanos expatriados las siguientes 

recomendaciones: 

"1.- Los comunistas venezolanos en el extranjero de
berian militar en los partidos comunistas del pa~s -
de su residencia. ·única forma de lograr una verdade
ra disciplinada formaci6n polftica. Y; 2.- Los com~ 
nistas que desearan dedicarse a la lucha contra la -

50/ Declaraci6n de Principios de la 'Un16n Obrera Venezolana"
de Brooklyn (1925). en Programas Polft1cos ... Op.c1t .. p.55. 

~/ JB. Fuenmayor. Op.cit .• p. 91. 



dictadura gomecista. deberfan radicarse en los pafses
vecinos (Colombia. Trinidad Curazao) con el prop6sito
de contribuir a la organización del PCV en el interior 
de Venezuela. organizar el envfo de propaganda y lite
ratura marxista-leninista y capacitar militantes para
!~~~Ó~~~!~' en el pafs. contribuyendo asf a su organi-
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En el 4mbito latinoamericano. se registran durante estos

anos {1918-1930) la creaci6n de diversos organismos que se Vi.!!. 

culan con las tendencias del sindicalismo mundial, ya sea. de 

orientaci6n reformista. comunista o el anarcosindicalismo. 

En primer lugar, en 1918 fue creada en Laredo (Texas}, la 

Confederact6n Obrera Panamericana (COPA) auspiciada por la Fe

deraci6n Americana de los Trabajadores {FAT), regidas, ambas -

organizaciones: por los principios del reformismo y el paname-

ricanismo. ''La Uni6n Obrera Venezolana" a la cual hemos hecho 

referencia en p&ginas anteriores. mantuvo contactos con esta -

entidad panamericana. A travEs de la creaci6n de la COPA se -

pretendla sofocar todo intento de organizaci6n del movimiento

obrero latinoamericano -en especial el mexicano- y gracias a -

las maniobras de la FAT someterlo al dominio impepialista nor

teamericano. 

En segundo lugar. se crea la Confederac16n Sindical Lati

noamericana (CSLA) en Montevideo en 1929; comunista, dependie~ 

te de la Internacional Sindical Roja, ambas instituciones -lSR 

y CSLA- desaparecen con el viraje frentista de la lntcrnacio--

nal Comunista. Anos mis tarde, en 1938. el secretario general, 

destacado lfder d~ la CTM Lombardo Toledano. del sindicalismo-

g¡ l.!!.i!!.. p • 9 2 • 
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;nex1cano, convoca a un congreso iberoamericano. en el que se -

decide la formaci6n de un nuevo cuerpo ~La Confederación de 

Trabajadores de América Latina" (CTAL}. cuya jefatura queda en 

~1- mismo. quien -para evi~ar las reacciones de la burguesfa- -

declara. que dicha entidad no es comunista. 

Por último, un organismo representante del anarcosindica

lismo en América Latina es la Asociación Continental Americana 

de Trabajadores (ACAT). fundada en Buenos Aires (Argentina) en 

1929, filial de la Internacional Anarquista (denominada Asoci~ 

ción Internacional de Trabajadores, en memoria a la Primera In 
ternacional) fundada en Serlfn en 1922. 

Hasta aquf. hemos tratado de rastrear y detectar la vine~ 

laci6n -que pudo existir durante este periodo- de las inquiet~ 

des sindicales de los venezolanos con el movimiento sindical a 

nivel latinoamericano y mundial (europeo). Pero, lqué pasa -

con el nacien~e proletariado al cual hemos hecho referencias?

lc6mo canalizan sus ansias reiv1ndicat1vas?. 

No obstante. 1os limitados contactos que tienen los trab~ 

jadores venezolanos con los eventos que se suscitan más allá -

de 1as fronteras nacionAles. hasta ellos lleqan las nuevas con 

relación a los acontecimientos de la revoluc16n mexicana y la 

revoluci6n rusa. mismos que producen inquietudes en ciertas e~ 

lectividades de trabajadores; estas inquietudes de trabajado-

res se traducen en pequeftos brotes huelgufsticos -de carácter

puramente económicos- l.os cuales fueron brutalmente sometidos

por la iniquidad del rEgimen. Estas acciones tienen lugar en 

la capital de la repOblica y en ciertas ciudades de la provin-
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cia. tal es el caso de jaboneros y sastres la ciudad de Cumaná 

{Edo. Sucre) quienes logran, igualmente aumento de su salario

semanal. 

En 1914, se registra un movimiento huelguist~co. que, a -

pesar de no ser de obreros industriales. sino de los servicios 

{telegrafistas) merece ser citado, por su carácter subversivo

Y de enfrentamiento al despotismo gubernamental. Se trata de 

la reacción espontánea de un sector laboral altamente explota

do y amenazado por una baja de salarios. Aunque el gobierno -

cedi6 parcialmente en algunas de las reivindicaciones exigidas, 

los promotores de dicho movimiento fueron perseguidos y encar

celados. 

En 1919, varias agrupaciones laborales;. la de los tranvi,!!_ 

~tos en Caracas, Gran Ferrocarril de Venezuela, Ferrocarril C~ 

racas-La Guaira, Electr1c Light Co. y Teléfonos de Caracas, d~ 

ciden constituir un organismo central: 11 La Confederación Gene

ral Obrera de Venezuela 11 (CGOV), cuyo órgano de divulgación p~ 

riodtst1co. fue: "El Obrero". 

En este mismo a~o se registra un movimiento huelgufstico

en las minas de cobre de Aroa (Erlo. Bolfvar) por el que 109ran 

un exiguo aumento. o;alarial de quince. c:~ntimos y medio diarios. 

"Durante los a~os de post-guerra se habfan sucedido en Caracas 

algunas huelgas por aumento de salarios. entre ellas la de los 

zapateros de la •casa Bocarda'. la de los tranviarios y la de

los tipógrafos dirigida por el gremio de 'Artes Gráficas de C~ 

racas 1 11 _g/ 

53/ Hemmy Croes. El movimiento obrero venezolano (Elementos 
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En 1925 estalla en el distrito Bolfvar (Edo. Zulia) la 

primera huelga petrolera que se registra en el pafs como reac

ci6n al oprobioso régimen de explotac16n en dichas empresas. -

Jesús Correa, citado por Hemmy Croes, describe en detalle alg~ 

nos aspectos de las condiciones de trabajo del obrero pett·ole-

ro: 

''Los campos petroleros semejaban campos de concentra 
ci6n hitleriana, con alambradas tendidas a su alrede 
dor, con •guachimanes' y policfas uniformados en laS 
puertas, que exigfan permiso de la superintendencia
de la companfa para entrar y salir''-

''No habfa casa para los trabajadores, ni asisten-
cia médica, ni agua. ni luz •.. •• 

''Se trabajaba 12 horas (de sol a sol) hasta los do 
mingos, sin que existiesen. feriados ni descansos r~ 
munerados''. 

"Los abogados y picapleitos al servicio de las co~ 
panfas dejaron sin hogar y sin tierras a los pescadQ 
res humildes de las riveras del sur del lago, a la -
gente pobre del lugar (en lo que hoy constituye el -
distrito Bolfvar)". 

''Se multaba a los trabajadores por cualquier falta 
y el jefe civil estaba encargado de hacerla efectiva 
en dinero, o arresto proporcional". 

qMurieron muchos obreros sin que jamás se indemni
zara a sus familiares. muchos otros quedaron mutila
dos o simplemente incapacitados de por vida".~/ 

Simultáneamente, a las luchas polfticas insurreccionales

de 1928 ya referidas, se suscitan numerosos movimientos huel-

gufsticos. los más destacados, el de los tranviarios y panade

ros de Caracas y los trabajadores del puerto de la Guaira. P~ 

ra esta fecha -presionado por las circunstancias, tanto inter

nas como externas- el gobierno se ve obligado a promulgar una

''Ley del Trabajo". instrumento legal que siempre fue puesto a-

un lado. cuando de problemas laborales se trataba. Igualmente. 

para su historia), p. 53. 
54/ Jesüs Correa. 40 aftas de la vida del PCV. Caracas. Mimeo. 
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el gobierno hizo crear un parapeto "~indical''• denominado ''Fe

deraci6n Obrera Venezolana'' integrada por adeptos servile~ del 

régimen. 

Mientras tanto. en la vecina isla de Curazao. un grupo de 

obreros -de las refinerfas venezolanas en esa isla organizados 

por un lfder venezolano y otro nicaragUense (Gustavo Machado

y Carlos M. Flores. respectivamente} fundan una soc;edad mutuE_ 

lista que poco despu~s adquiere caracteristicas de sindicato.

denominada "Uni6n General de trabajadores 11
• Un gran porcentA 

je de los afiliados a esta organizaci~n eran venezolanos. 

Para 1931. ano en que se publica el manifiesto inaugural

del PCV.Rodolfo Quintero. funda en el estado Zulia. la Sacie-

dad Au~ilio Mutuo de Obreros Petroleros" (SAMPOC}. dicha agru

pación. a pesar de su denominación. por su objetivo y actitu-

des de enfrentamiento a las petroleras. es considerado como el 

primer 

pafs. 

sindicato de obreros petroleros que se funda en el -

Al ano siguiente se funda también. en el estado Zu1ia.-

la "Auxiliar de Tipógrafos del Zulia'' con caracterfsticas sim~ 

lares a la anterior. A partir de esta fecha. surgen en el - -

pafs nu•erosos centros de resistencia. cuyos ltderes. perd1e-

ron la vida o fueron sometidos a prisión por la tiranfa. 

La primera Ley del Trabajo Venezolana. es promulgada du-

rante el presente régimen el 23 de julio de 1928. que deroga -

la ' 1 Ley de Talleres y Establecimientos PGblicos". de fecha 26-

de junio de 1917. La Ley del Trabajo de 1928. se trataba de -

un escueto documento de unas seis p&ginas y su car~cter patro

nal. puede apreciarse en la naturaleza de su~ preceptos en - -
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cuanto a salarios. derecho de huelga. sanciones. etc. En cua!! 

to a salario dicha ley especifica en su artfculo 37 que: "Los

sueldos y salarios ser6n fijados libremente entre due~os o pa

tronos y 1 os empleados y obreros" .É..~I 

Queda coartado todo intento de movilizac16n de los traba

jadores. cuando en su artfculo 38 establece que: "cuando los -

obreros de una empresa resuelvan suspender su trabajo en ella, 

no podr.fn exigir de la misma que no enganche otros obreros" .ll/. 

Tal es acciones son consideradas como un atentado contra el or-

den y la paz ciudadanas por lo que dicha ley establece que ''S~ 

rán castigados conforme al C6digo Penal las violencias y amena 

zas y dem&s actos ilfcitos que tengan por objetivo lesionar la 

libertad del trabajo. u obligar a una persona a que deje de 

trabajar o a que reanude su trab11jo 11
•
57 / 

Tal instrumento. ir6nicamente denominado Ley del Trabajo. 

es en esencia un legado de concesiones al sector empresarial.

sobre todo cuando se trata de la actuación de dicho sector - -

frente a las movilizaciones de los trabajadores. Al respecto

establece. que ''Los empresarios y patronos podrán cerrar sus -

fábricas o establecimientos. y despedir s1mu1 taineamente todos

o algunos de sus obreros o empleados para sostener ante los -

mismos sus exigencias. cuando no puedan avenirse con ellos so

bre salarios. durac16n de las jornadas y demás condiciones del 

23 de jul~o de 1928. en Leyes Y Decre-
de los Estados Unidos de Venezuela. To-
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trabajo. salvo que ~stos les estuviera prohibido por los con-

tratos de trabajo que hubieren pactado con ellos 11
•

58 / se esta

blece la jornada de nueve horas {art. 9) y de ocho horas para

los trabajadores de las minas, con aplicaciones diferentes pa

ra las mujeres y los ninos. La vigencia de esta ley. restrin

ge la acci6n organizativa de los trabajadores. permitiendo a -

lo sumo la existencia de agrupaciones laborales con un estric

to car&cter mutual y de auxilio entre los trabajadores, en nin 

gOn momento de enfrentamiento a los patronos; salvo esporádi-

cas acciones de protesta de los trabajadores sobre todo en la

década de los veinte. 

Es un periodo de absoluta prohib1ci6n de la organizac16n

sindtcal y de cualquier vinculaci6n con agrupaciones políticas 

nacionales o internacionales. Al respecto "dicha ley contempla 

lo siguiente: 

1'Art. 42. Las asociaciones que forme~ lo~ patronos o 
los obreros como tales patronos u obreros no podr,n
federarse con asociaciones o partidos extranjeros ni 
adscribirse a ellos. Tampoco podrln hacerse repre-
sentar en Congresos o Juntas Internacionales sin el 
previo permiso del Ejecutivo Federal. 

La contravenc16n de esta disposic16n acarrear& la 
d1soluc16n por vfa administrativa de las asoc1ac1o-
nes que la infrinjan y multas de cien a mil bolfva-
res a los Directores de ~stas que hubieren incurrido 
en la contravenc16n, sin pe~juicio de las penas esta 
blec1das en el artfculo 132 del C6d1go Penal~ cuandO 
hubiere lugar a aplicarlas. 

El mismo procedimiento de disoluci6n se observar'
en el caso de que las asociaciones de que se trata -
hicieren propaganda comunista. o de cualquier otro -
modo contraria al orden público a las buenas costum
bres. sin perjuicio de las penas en que incurrieren
~i~~~t~~~~g~jº• segGn las disposiciones legales per-

58/ Ibid. 
"!r9°/ T6Td. pp. 669-670. 
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Rafael A1fonzo. quien hace un anl11s1s del Derecho del -

Trabajo en Venezuela comenta que: ''la referida ley de 1928 fue 

letra muerta desde su promulgac16n. pues no ex1stfan funciona

rios públicos especialmente encargados de velar por su cumpli

miento. n1 fueron creados los 6rganos jurisdiccionales para i~ 

partir justicia. ni tampoco fue dictado un procedimiento espe

cial para resolver los diferendos obrero-patronales".§.Q./ 

!Q./ Rafael Alfonzo Guzm4n. D1dlct1ca del Derecho del Trabajo. 
p. 39. 



CAPITULO 11 -

1936-1937. PUNTO OE PARTIDA DEL MOVIMIENTO OBRERO ORGANIZADO. 
INTENSA ACTI~IOAD PDLITICA Y SINDICAL 

l. Primeras Organizaciones Polfticas 

2. Organ1zac16n y Acc16n Sindical. 

3. Los Partidos Polfticos y los Sindicatos 
en los acontecimientos más resaltantes 
de 1936-1937. 

4. Partidos y Sindicatos en el marco de las 
transformaciones del Estado. 



CAPITULO II 

1936-1937. lNTENSA ACTIVIDAD POLITICA Y SINDICAL. PUNTO DE 
PARTIDA DEL MOVIMIENTO OBRERO ORGANIZADO 

Con este capftulo iniciamos la segunda parte de nuestra -

1nvestigac16n y la más importante. Ella abarca el periodo de 

1936-1948. anos de invalorable trascendencia para la vida pol~ 

tica del pafs. no sólo porque en él se inicia la conformaci6n

y desarrollo del movimiento obrero en sus expresiones polfti-

cas y sindicales. sino también porque pensamos que durante es

tos años germina toda una intrincada red de relaciones de fue~ 

zas con diferentes contenidos polfticas e ideológicos que con~ 

tante y progresivamente se van delineando y conformando hasta

llegar a darle una fisonomfa cada vez más precisa a la situa-

ción polftica y sindical del pafs en periodos posteriores y -

aún hasta nuestros días. Libertad y represión estatal. se al

ternan en bre~es intervalos e imprimen momentos igualmente ef! 

meros de auge y retroceso al movimiento obrero. 

Llegado a término. el temido régimen autocrático con la -

muerte del dictador. el 17 de diciembre de 1935. de inmediato-

se inicia el retorno al pafs de centenares de exiliados que -

por largos años habian permanecido aislados. 

Regresan !vidas de acción y embuidos por renovadas ideas

pol fticas e ideo16qicas que -aunque en muchos casos no muy - -

bien definidas- enccndfan el ánimo de cuántos hilbfan tomado --

conciencia de los efectos que sobre el pafs habla causado el -

aprobioso régimen gomecista. 
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En este a~o de 1936 van a ser de gran relevanc;a para - -

nuestro estudio. primero acontecimientos tales como: la prote~ 

ta popular d~l 14 de febrero por la restitución de las garan-

tfas constitucionales. la huelga de mayo en contra de la ''Ley

de Defensa Social''• la huelga general de junio en contra de la 

''Ley de Orden Público'' y la gran huelga petrolera de diciembre 

enero (1936-1937) por reivindicaciones econ6micas de los obre

ros petroleros; segundo: la creación de numerosas organizacio

nes poltticas y sindicales cuya actuación va a ser destacada -

en dichos acontecimientos y. por último. la invalorable acción 

de los sectores populares que en ningur\a otra oportunidad como 

ahora habtan desempe~ado un rol tan importante en la lucha por 

las libertades públicas. 

En el capftulo anterior referente a las inquietudes po1f

ticas y sindicales de los venezolanos en el exilio. y a 1a di

versidad de agrupaciones a través de las cuales intentaban ca

nal izar dichas inquietudes. hicimos un análisis de ellas ha- -

ciendo resaltar de cada una en particular~ su orientación y -

sus metas; desde las mSs antigu~s hasta las más recientes. so

bre todo aquellas de mayor significación para nuestro análisis 

como las constituidas en Barranquilla. entre 1928 y 1935 (ARDI 

y PCV). Son de mayor significación: primero. porque aglutina

ban en forma mayoritaria los elementos más progresistas del 

contingente de e~iliados; segundo. porque comienza a deslinda~ 

se con mayor claridad los lineamientos polfticos e ideológicos 

que se delimitarán más claramente en 1a contienda política de 

este nuevo periodo; y por ültimo. porque muchos de sus promot~ 

1·cs protagonizarán en el escenario pol1tico a partir de 1936. 
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1. Primeras Organizaciones Polfticas 

Después de la larga dictadura gomecista, periodo durante

el cual los partidos tradicionales burgueses -conservadores y-

liberales- fueron sometidos a una total inactividad. Irrumpe-

en 1936. con el proceso de expansión democrático que se inicia. 

una gran variedad de partidos. La mayorfa de ellos -debido a 

su efímera existencia- no trasciende el ámbito local. no lo- -

gran extenderse a nivel regional y menos aun nacional. Como -

ejemplos podemos citar a ORVE Y PRP circunscritos a la ciudad

dc Caracas o cuando mucho al Distrito Federal y el BNO en Mar.!!. 

caibo (Edo. Zulia). La armazón de dichos partidos, no lleqa a 

consolidarse, se mantienen en estado embrionar1o. Son organ1-

zados casi en su totalidad por grupos de intelectuales de la -

peque~a burguesfa urbana, estudiantes o por grupos de terrate

nientes. comerciantes o industr1ales. Es oportuno se~alar - -

aquf. que a pesar de que hist6ricamente el sindicato ha sido -

un elemento fundamental en el origen de los partidos modernos

en otros pafses (Inglaterra, México, etc.); en Venezuela, no -

se presenta -igualmente por circunstancias históricas. de pr~ 

hibici6n s1ndical- esta modalidad. El tipo de filiaci6n que -

predon1ina en todos ellos es la individual. 

tlo obsta~te, esta serie de caracterfsticas que son comu-

nes a casi todos los partidos que se fundan en este periodo, -

hay una serie de elementos que nos permiten apreciar dos tipos 

de partidos: Unos, que intentan conservar rasgos estructurales 

del tradicional sistema de partidos, liberal burgu~s. cuyo pr~ 
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~6s1to es continuar con el mismo orden soc~al; otros. organiz~ 

dos por intelectuales de la pequena bur9ues1a urbana. portado

res 4e las ideas marxistas leninistas y/o de las ideas socia-

listas reformistas. Lo~ primeros son calificados por ellos 

mismos (es decir. por sus fundadores). por la prensa y por la 

opin16n pGblica en general. como ''partidos co11s~r~adores''~ 

"partidos de derecha", y en todo caso, "partidos antidemocrátj_ 

cos"; en tanto que los segundos son calificados como "partidos 

revolucionarios''• ''partidos de izquierda" o ''partidos progre-

sistas". En adelante, y para desarrollar nuestro discurso - -

acorde a las definiciones del momento, nos referiremos a uno y 

otro grupo, como los partidos de izquierda y los partidos de -

'derecha. tal como eran denominados para ese entonces. La iden 

tificaci6n con una u otra de estas posiciones fue claramente -

reseftada por el Bisemanario Petróleo en los siguientes térmi-

nos: "LQuiénes est&n a la derecha? funcionarios gomecistas. c~ 

pitalistas extranjeros, el m&s alto comercio, los grandes ha--

cendados. el clero. LQuiénes están a la izquierda? los obre--

ros. los empleados (tanto los de comercio, como los empleados

púb11cos no gomecistas). los estudiantes e intelectuales incl!!., 

yendo los maestros de escuela. los campesinos y hacendados me

dios. los artesanos. los pequenos industriales y los grandes -

industriales" .. 1-' 

Las diferencias entre unos y otros va a girar en torno a 

la condici6n social de sus miembros. a la naturaleza de sus di 

i1 Petr61eo .. Maracaibo. mayo 20 de 1936. 



109 

recciones. a sus declaraciones de principios y a sus programas 

de acci6n. Entre los primeros se encuentran; Uni6n Nacional -

Republicana, El Gran Partido Liberal. el Partido Liberal Anti

comunista. el Partido Liberal Amarillo Hfst6rfco, Unión Nacio

nal Estudiantil. la Liga de Defensa Nacional y el Partido Na-

cional 1 sta. Entre los segundos. el Movimiento de Organización 

Venezolana. el Partido Republicano Progres;sta, la Federaci6n

de Estudiantes de Venezuela-Organización Política, el Bloque -

Nacional Democrático y el Partido Democrático Nacional. 

Los primeros nacen de diferentes grupos de la burguesía -

liberal; no aspiran la conquista de las masas populares; su i~ 

terés es mantener un régimen de sufra9io restringido que le 

asegure su partic1pac16n en el poder público a través de su 

fracción parlamentaria. de allf. 11ue pr1vilcc¡ien su esfuerzo -

en procurarse un electorado por encima de sus posiciones doc-

trinarias; los gastos cotidianos del partido y el financiamie~ 

to de los procesos electorales se cubren con fuertes donacio-

nes de las ''personalidadesu que agrupa; en sus programas gene

ralmente proclaman. efectividad de las garantfas constitucion~ 

les. autonomfa municipal. solución a los problemas de orden l~ 

gislativo. fieles defensores del orden social. respeto a las -

leyes y el fomento de la educación y de la industria. 

Los segundos. aspiran co1no objetivo fundamental. la con-

quista de las masas populares (obreros y campesinos); luchan -

por la extensión del sufragio. como la única manera de asegu-

rar su inclusión en la praxis parlamentaria; como no agrupan -

~.. en sus filas a 11 personal i dades" tienen que estructurar un sis-
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tema diferente de financiamiento, que s61o es posible con un -

rfgido sistema de adhesi6n y de cotizaciones. 

Del primer grupo. el primer partido que hace su aparición, 

en el escenario polftico venezolano, es Uni6n Nacional Republi 

cana (UNR), en su declaraci6n de principios establece que: "La 

Unión Nacional Republicana, viene a cumplir una misión eminen

temente patriótica. Las fuerzas vivas de la nación están dis

persas. La casi totalidad de los hombres de hoy hemos desarr~ 

llado nuestras varias actividades en un ambiente de temor y de 

falta de garanttas".'f:./ Su programa contempla como aspiracio-

nes fundamentales, la existencia de garant1as, la autonomta m~ 

nicipal y los problemas sociales en los siguientes términos: 

''l.- Efectividad de las garantfas constitucionales. A 
este fin todos los miembros de la Uni6n Nacional
Republicaná est4n en la obligac16n de denunciar -
ante su Consejo Central, cualquier violaci6n de -
estas garantfas. La Un16n investigará la denun-
cia y procederá en consecuencia. 

2.- Autonomfa Municipal. Para lograrla, la Unión de
nunciará ante las autoridades competentes cual- -
quier infracci6n a lo pautado por las leyes res-
pectivas y tratará de que se perfeccionen aque- -
llas que no la acuerden plenamente. 

3.- Estudio y solución de los problemas de orden so-
cial y legislativo. Esta labor estará a cargo de 
comisiones técnicas nombradas al efecto••.1/ 

A pocos meses de su organ1zac16n. v~rios de sus mieml>ros

fundadores van a desempe~ar altos cargos en la administraci6n

L6pez Contreras; otros. desertan de sus filas y se afilian-de 

y 

'§_/ 

Exposición y Programa de la Uni6n Nacional Republicana (9 -
de febrero de 1936}, en Programas Polfticos Venezolanos de 
la Primera Mitad del Siglo XX. Compilación. lntroducci6n e 
Indices de Naudy Su4rez F1gueroa. Tomo l. p. 121. 
!.Ei.!!· pp. 122-123. 
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a otras organizaciones que cristalizan mejor sus ideas de ren~ 

vación. UNR vive dos etapas: en la primera no precisa sus in

tereses de clase. en tanto que en la segunda (a fines de sep-

tiembre) declara que: ''la UNR es fundamentalmente un partido -

de la clase inedia y para el fomento y creación de una clase m~ 

dia genuina. Es en esta clase media en donde reina justamente 

el indiferentismo polftico. causa principal de que loo; parti-

dos polfticos de mayor vigor por el momento sean justamente -

partidos extremistas".~/ Su órgano periodfstico UNR. de corta 

duración. es reflejo de las caracterfsticas sociales de sus mi 
litantes. de su posición frente al Estado y del rol que desem

peñan en la nueva contienda. 

El 28 de marzo. el se~or Andrés Pachecho Miranda y el Dr. 

J. M. Ortega Martfnez se dan a la tarea de resucitar el decim~ 

n6nico Partido Liberal (1864-1899) en cuya fundamental declar~ 

ci6n de p~incipios expone que: 

''El gran Partido Liberal tiene como suprema aspira-
c16n la creación de un orden social en el cual todas 
las fuerzas espirituales, sociales. jurfdicas y eco
n6m1cas cooperen. a base de autonomías orientadas y 
coordinadas, por el Estado. en beneficio de los su-
premos 1ntere5es de la Nación. 
Siempre fiel a sus gloriosa~ tradiciones patrióticas 
que arrancan de los tiempos her6icos de la lndepen-
dencia Nacional, sostiene como base de su doctrina -
los principios fundamentales de la ideologfa boliva
riana 11 .§J 

Adem~s. en su amplia declaración de principios. se pronu~ 

cia por la ~utonomfa del poder municipal. por u~ mayor grado -

4/ lb1d. p. 165. 
~/ ~rograma del Gran Partido Liberal (1936), en ~rogramas ~~--

1 ft1cos ... Q.E._s._U; •• p. 167. 
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de bienestar y progreso para la colectividad. por el derecho -

de la propiedad privada e individual, por el derecho al traba

jo de todos los ciudadanos y por la educación gratuita y obli

gatoria para todos los venezolanos.~/ El GPL queda definitiv~ 

mente constituido el 13 de octubre y el 19 de noviembre obtie

ne su 1egalizac16n. 

Paralelamente. al GPL. se organiza el Partido L;beral An

ticomunista (PLA) y toma como idea central de su declaración -

de principios el peligro de la propagación del comunismo en el 

pafs, en dicha declaración se expone que: ''En cuanto a esta f~ 

nesta doctrina que hoy clandestinamente, PERO ~AMAS DE FRENTE, 

propaga sus insidiosas enseñanzas por Venezuela. el Partido Lj_ 

beral Anticomunista se propone a su completa destrucci6n 11 .l...I 

En cuanto al despliegue de actividades de parte de los otros -

partidos y agrupaciones de trabajadores en relaci6n a la dero

gación del Congreso gomecista. este partido declara lo siguien 

te: ''Asf como los venezolanos. ya por su propia iniciativa o -

representando sus respectivos partidos. agrupaciones. gremios, 

etc. se valen de su muy legftimo derecho para pedir que el ac

tual Congreso se disuelva. dejando abierto asf el camino a una 

elección general -el Partido Liberal Anticomunista va1iéndose

de ese mismo derecho cree que serfa más conveniente que el ac

tual congreso aun permanezca en el ejercicio de sus funciones".ª-' 

6/ !bid. pp. 168-175. 
Lt Manifiesto del Partido Liberal Anticomunista (1936). en 

PROGRAMAS POLITICOS ••• Op.cit •• p. 157. ª' 1 b; sr·~---p:---r5-¡;-:--- -
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El Partido Liberal Amarillo Histórico, se crea paralelo -

al GPL. No se declara anticomunista ni seguidor de L~pez Con

treras pero tampoco proporciona un programa renovador que lo-

gre despertar entusiasmo en determinados sectores sociales. 

No llega a constituirse formalmente. 

La Uni611 Nacional Estudiantil (UNE), representa una esci

sión de la Fl~-OP que se rebela en contra del radicalismo de -

los dirigentes de la FEV. Esta nueva agrupación se integró --

con estudiantes de ~entras educativos religiosos (jesuitas y -

lasa111stas) en defensa de los postulados cristianos y en con

tra d~ los comunistas. Apoya a L6pez Contreras y durante su -

mandato se transforma en Acción Electoral, luego en Movimien-

to de Acción Nacional. En 1941. durante Medina, se reorganiza 

en Acción Nacionalista y por último en 1946 en COPEl. 

En septiembre de 1936, altos representantes del comercio, 

la banca y de los terratenientes, preocupados en mantener su -

espacio en las esferas del poder, se reunen y constituyen la -

Liga de Defensa Nacional. Es interesante destacar, que en su 

junta directiva, figuran al lado de nombres de viejos caudi- -

llos, j6vene~ que apenas se inician en la vida po1ftica del 

país. Entre los primeros figuran José Encarnación Serrano, P~ 

dro José Rojas, Pedro Ducharne y otros; entre los segundos, el 

jov~n Rafael Caldera. La Liga de Defensa Nacional. es una de 

las agrl1paciones polfticas de derecha, que se opone con mayor

fucrza n la legalición del Partido Oemocr~tico Nacional {PON}, 

partido de unificación de las izquierdas. 
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Del segundo grupo de partidos. integrado por los denomin~ 

dos partidos de 1'izquierda'1
, se organiza. en primer lugar. el -

Movimiento de Organización Venezolana {ORVE)* organizado por -

los promotores del grupo ARDl y del FPV {Frente Popular Venez~ 

lana) fundados ambos en barranquilla. Su nacimiento se regis

tra inmediatamente después de las jornadas "civicas'' del 14 de 

febrero. Para el momento de la creación de ORVE, R6mulo Beta~ 

court habfa comenzado a querer diferenciarse de los comunistas 

y en este nuevo part~do se cristalizan. pues de alguna manera

sus ideas nacionalistas y revolucionarias a la manera como es

taban contenidas en el movimiento aprista liderizado por Haya

de la Torre en el Perú. Esta nueva organización fue dada al -

conocimiento pOblico en una gran manifestación popular en 1~ -

plaza de Nuevo Circo en Caracas el 1º de marzo de lg36. siendo 

su orador de orden. R6mulo Betancourt. El primer Comité Dire~ 

tivo estuvo integrado de la siguiente manera: 

Mariano Pic6n Salas 
Enrique Planchart 
Alberto Adriani 
Alberto Ravell 
Manuel F. Rugeles 
Adrián Coll Reyna 
Mary Calcan~ 
Leopoldo Garcfa Maldonado 
Lucila Palacios 

Secretario General 
Archivo y Tesorerfa 
Polftica Interna 
Disciplina 
Propaganda 
Movimiento Gremial 
Movimiento Juvenil 
Movimiento Cooperativista 
Movimiento Femenino~/ 

En su declaración de principios ORVE expone que: ''urge la 

21 Juan Bautista Fuenmayor. Op.cit .• pág. 280~ Tomo 11. 
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formaci6n de una gran disciplina nacional que nos permita imp~ 

ner un ritmo y una voluntad a nuestra empobresida existencia -

económica y espiritual. El Estado personalista de los G6mez y 

su clientela debe ser reemplazado por un estado nacional, que

ofrezca justicia. protección y eficiencia a todos los venezol~ 

nos" .ll/ Expresa además su preocupación por la implantación -

en Venezuela de un Estado Moderno. sobre los problemas de Sani 

dad y asistencia social, educaci6n pOblica, la economfa y el -

ejército 

En realidad, el programa de ORVE nos dice muy poco acerca 

de la intensa actividad que dicho partido lleva a cabo en el -

escenario polftico de 1936. Se destaca su actuaci6n, en los 

acontecimientos del 14 de febrero. en las huelgas generales de 

mayo y de junio y en la huelga pet-rolera de diciembre. En las 

p6ginas de su semanario ~se aprecia parte de 1a acci6n de~ 

plegada por dicho partido. 

Desde su fundación hasta marzo de 1937 fecha en que se r~ 

voca su 1ega11zaci6n. el partido ORVE vive dos etapas diferen

ciadas. por las tendencias 1deol6g1cas de sus principales l{d~ 

res. en la primera etapa es dirigido por Mariano P1c6n Salas -

{Secretario General). y Alberto Adriani {Secretario de Polft1-

ca Interna). miembros de su primer comité directivo. quienes -

con su apoyo a las medidas implementadas por el gobierno de L§. 

pez Contreras le dan un carácter conservador a dicha organiza

ción. en esta posición de apoyo a L6pez Contreras consideraban 

10/ Manifiesto-Programa del Movimiento de Organización Venezo
lana. en Programas Polfticos ..• Op.c1t •• p. 142. 
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q~e no era oportuno el momento para el debate ideológico y la-

lucha de clases. No eran partidarios de la acción violenta de 

las masas en su lucha por las conquis~as democráticas y no di

simulaban su posición anticomunista. 

Una segunda etapa en la existencia de ORVE se inicia con

la renuncia a la Secretarta General de Mariano Pic6n Salas. -

por la participación del partido en la huelga de junio en con

tra de la ''Ley de Orden P~blico'' y por la renuncia de Alberto 

Adriani. {Secretario de Polftica Interna) quien habia pasado a 

desempeñar el cargo de Ministro de Agricultura y Cria. Tales

circunstancias. precisan la reorganizac16n de un nuevo Comité-

Directivo mismo que le imprime al Partido una orientación más

combativa en su acci6n polftica. En la primera etapa el part~ 

do estaba dirigido por personajes que en su mayor{a procedfan

de la pequena burguesfa reaccionaria. mientras que en la segu!!_ 

da etapa -que corresponde con la constitución del nuevo Comité

va a estar conducido por elementos procedentes de la pequeña -

burguesía revolucionaria que habían iniciado su lucha en el 

exilio. ORVE pasa a la oposición del gobierno pero no deja de 

levantar su consigna anticomunista. El nuevo Comité queda in

tegrado de la siguiente manera: 

R6mulo Setancourt 
Juan Oropeza 
Armando Rodrfguez 
José Tomás Jiménez Araiz 
Vtctor Corao 
Inocente Palacios 
Gonzalo Barrios 

Secr~tario General 
Sec. de Polttica Interna 
SPc. del Movimiento Gremial 
Sec. dP Disciplina 
Sec. de Fomento Econ6mico 
Sec. de Propaganda 
Sec. del Movimiento Juvenil 
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Margot Silva Pérez Sec. del Movimiento Femenil 
Carlos A. D'Ascolf Sec. de Cooperación!..!./ 

Esta agrui:ac16n al igual que el PRP contaba con su órgano· 

periodfstico. el semanario Orve .• cuyo lema era: "'ORVE NO ES --

FASCISTA NI MUCHO MENOS COMUNISTA". Sus redactores principa--

les eran Juan Oropeza y Gonzalo Barrios. quienes a su vez for

maban parte del segundo comité directivo arriba especificado.

Este semanario. sobre todo a partir de su segunda etapa tiene

una misi6n informativa de carácter general para toda la pobla

ción con relación a la situación polftica que atraviesa el 

pafs. Define su posición política con respecto al Estado. a -

las otras organizaciones y con rP.specto a las clases trabajad~ 

ras y su organización sindical. Reclama al Estado la confisc~ 

ción de los bienes de G6mez, la disolución del Congreso Gome-

cista y la promulgación de la ley electoral, ley del trabajo,

etc. Cuestiona el cará'.cter represivo de otras leyes, como la 

Ley de Defensa Social y la ley para garantizar el Orden PQbli-

co. 

Denuncia el proceso regresionista del Estado. reflejado -

en el carácter de dichas leyes. la campaña separatista del go

bierno dirigida a los sectores de izquierda. la actitud sober

bia de las companfas petroleras hacia la clase obrera y la la

bor reaccionaria de la pransa oficialista. Sigue el proceso -

organizacionista de las clases trabajadoras. los avances logr~ 

dos en este sentido y los proyectos de dichas agrupaciones a n.:L 

!JJ El Popular. Caracas. Agosto B de 1936, p. l. 

-, 
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vel nacional. Apoya las exigencias del gobierno a las compa-

ñfas petroleras. declara ~u apoyo a los trabajadores en con- -

flicto y se pronuncia decididamente de acuerdo con la unifica

ción de las izquierdas. 

El primero de junio de 1936 el PRP realiza su Asamblea -

Constitutiva y su Comité Directivo qued6 integrado de la si- -

guiente manera: 

Rodolfo Quintero 
Angel J. Márquez 
Ernesto Silva Tellerfas 
Antonio Pérez 
Rafael Ignacio Mendoza 
Ricardo Razetti 

Encarnación Castro 

Secretario General 
Sec. de Organización 
Sec. de Prensa 
Sec. de Propaganda 
Sec. del Interior 
Sec. de Finanzas 
Sec. Femenino11../ 

El PRP* aglutinaba en sus filas gran número de comunistas. 

quienes impedidos legalmente de crear su propio partido. tie-

nen que ingresar a las distintas agrupaciones que han estado -

surgiendo. Por su orientaci6n definida hacia las clases trab~ 

jadoras se puede catalogar como uno de los partidos más 1z- -

quierdistas del momento. sobre todo. en relaci6n a los que su~ 

gen en esos mismos meses en Venezuela. no a~f. en relación al 

contexto general de la polft1ca mundial. ºEl PRP que aspira a 

ser intérprete fiel de la mayorfa del pueblo de Venezuela, se 

propone luchar por hacer efectivos los anhelos de las masas 1~ 

~~ ~~:~,ª~á~~~!~.F~~~m~{~~~ ~~;~!;i~.T~~~ A!iaeé ~~~ialba. 
Luis F .• Bolívar, Miguel Acosta Saignes. J.A. Guevara, R ... 
Hernández Rovatti, R .• Martínez J.A. Surga, Carlos lrrazá
ba l • 



119 

borios&s de nuestro pueblo".~/ Propone una serie de medidas

de carácter polftico. econ6mico. fiscales. laborales. cultura

les y con relación a las poblaciones indígenas. 

En cuanto a la protec~i6n de los trabajadores especifica: 

"a. La jornada máxima de 8 horas de trabajo; en las -
industrias insalubres y peligrosas, reducción de 
la jornada a seis horas. 

b. Descanso semanal ininterrumpido de 36 horas (sába 
do inglés) para los asalariados de ambos sexos Y 
pagados por los patronos. 

c. Prohibición de admitir al trabajo niños de edad -
escolar obligatoria {menores de 16 años). Para -
los j6venes de 16 a 18 años disminución de la jo~ 
nada de trabajo a 6 horas. 

d. Prohibición del trabajo a la mujer en todas las -
ramas en que sea nocivo a su organismo femenino;
reconoc1miento a las parturientas. de dos semanas 
antes y dos semanas después del parto,, de descan
so con salario completo pagado por el patrono. 

e. Por igual trabajo de los hombres,, mujeres y jóve
nes. igual salario. 

f. Seguro socia1 contra la desocupación. invalidez.
vejez. accidentes de trabajo. etc .• pagado por el 
Estado y los patronos. 

g. La reforma de la Legislaci6n del Trabajo existen
te de acuerdo con los puntos arriba enumerados" .. !~./ 

Es el partido,, que hasta el momento ha considerado con m~ 

yores detalles reivindicaciones para la clase trabajadora. 

Con relación a las medidas económicas. en dicho programa

se enfatiza entre otras cosas: por la confiscación de los bie

nes de G6mez tanto las tierras como la~ industrias y que estos 

]:¿/Proyecto de Programa del Partido Republicano Progresista -
(1936),, en Programas Polfticos •.. Op.cit.,, p. 135. 

1.1_/ .!.!Ll..!!· p. 139. 
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pasen al Estado para su mejor distribuc16n; que tomando en 

cuenta lo que la riqueza petrolera significa para el pafs. és

ta debe ser motivo de una estricta revisi6n en cuanto al régi

men de conces;ones. impuestos progresivos, control de la explQ. 

taci6n. refinertas. etc. Con relación a la industria en gene-

ral, ~sta debe ser sometida a las leyes del pats. Debe dedi--

carse especial atención al campo, prestar asistencia técnica a 

la producci6n agropecuaria y cons\derar, el estado de ''esclav1 

tud y pauperizaci6n'' del campesino venezolano y muchas otras -

medidas relacionadas con la parcelación de los 1at1fundios. 

combatir la usura, control de los bancos y reestructuraci6n de 

un sistema de vialidad. 

Con todo lo moderado que pretende ser este programa, es -

en esta agrupación donde los comunistas llegan a tener una ma-

yor ident1ficaci6n. Manuel Vicente Caballero concluye que: --

"En suma, se puede considerar el PRP en casi t~da Ven~zuela, -

como la cara legal de los comunistas,, si bien no del Partido -

Comunista que no existe como organizaci6n nacional" .li/ Ade--

más,, se aprecia, tantc en su programa como en su corta existeu 

cia que la lucha antimper1a11sta,, ha pasado a un segur,do plano. 

El mismo autor comenta que: "'Es cierto que el PRP se define CQ._ 

mo una organización democrStica y antimperialista decidida a -

combatir inquebrantablemente el gomeciSmo semifeudal para im-

plantar una verdadera democracia econ6mica, po11tica y socia19 

12_1 Manuel Caballero. La Internacional Comunista y América La
tina. La Sección Venezolana. Cuadernos de Pasado y Presen 
te, No. 80, p. 107 . -
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e igualmente decidida a luchar contra la dominación imperiali~ 

ta. Pero la prédica antimper;alista es más bien espor~d~ca y 

sobre todo casuística" .li/ 

Merece destacarse igualmente. que a pezar de que el aspe~ 

to laboral ha sido considerado ampliamente en dicho programa.

no se hace referencia en ningún momento a la cuesti6n sindical. 

Sf se aprecia, no obstante, su disposici6n a establecer alian

zas con otros qrupos polfticos._cuando establece qu~: 

"El Partido Repub'I icano Progresista. consciente de -
la urgencia de aunar fuerzas en la lucha por el - -
triunfo de la democracia y por la destrucción compl~ 
ta del gomecismo y sus raigambres profundas en 1a vf 
da econ6mico-polft1co-social de Venezuela. no escatT 
mará esfuerzo por cooperar con las demás organizaciO 
nes polfticas existentes y que se funden Y. que persT 
gan finalidades parecidas o s1milares".17l -

Tal como está concebido dicho programa9 parece percibirse 

la influencia de la Internacional Comunis~a sobre todo cuar.do

especifica su disposici6n a establecer alianzas con otras org~ 

nizaciones polfticas con objetivos similares y su reticencia a 

hacer menci6n a la cuestión sindical. No hay que olvidar9 que 

muchos de los fundadores de este partido constitufan el sector9 

que en el exilio, compartfa en su totalidad los pronunciamien

tos de la Internacional Comunista 9 en Cuanto a la polftica a -

seguir por los partidos comunistas y el papel de los sindica-

tos de acuerdo a la polftica mundial del momento. 

Detrás de las figuras de los miembros fundadores del PRP. 

16/ !bid. p. 107. 
lY/ Proyecto de Programa del Partido Republicano Progresista.
~. 9 p. 141. 
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estAn las acciones organizativas de Gustavo Machado y Salvador 

de la Plaza, destacados comunistas venezolanos, quienes por r~ 

zones obvias sus nombres no figuran ni como fundadores ni como 

miembros del Comité Directivo. El PRP fue fundado en Caracas-

y mAs tarde fue penetrando en algunos otros estados en espe- -

cial en la reg16n central. Fuenmayor al referirse al programa 

del PRP considera que este era de un ''tibio reformismo burgu~s 

sin embargo, para el gobierno de L6pez Contreras se trata

ba de un peligroso partido revolucionario marxista cuya mis16n 

era subvertir el orden público y producir el caos en la nación 

venezolana para instaurar el sistema socialista soviético 0
•
18 1 

Poco después de haber sido publicado su primer manifiesto

aparece al pOblico su 6rgano period1stico El Popular cuyo com~ 

té de redacci5n estaba integrado por marxistas ya conocidos• -

Ernesto Silva Tellerfas. Carlos Irazabal y Miguel Volcán; los

dos primeros son a su vez miembros fundadores del PRP. 

A través de su 6rgano divulgativo el PRP se define como un 

partido po11tico popular que aspira el consenso de las masas.

No se declara en abierta opos1ci6n al gobierno. pero su acti-

tud es alerta. cr1tica y cuestionadora ante las medidas guber

namentales. Está consciente de que a pesar de que se ~stá vi

viendo un per{odo de apertura democrAtica. la implantaci6n de 

ésta s6lo puede garantizarse eliminando todo rasgo del pasado

r6gimen tales como la disoluci6n del Congreso Gomero. la con-

fiscaci6n de los bienes de G6mez, garantfa para la implanta- -

]J!/ Juan Bautista Fuenmayor. Op.cit., p. 289. 
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ci6n de un moderno sistema de partidos polfticos y de la orga

nizaci6n de la clase obrera y el sufragio universal directo y 

secreto. Advierte tanto a s~ militancia como a la poblaci6n -

en general que las nuevas leyes que han sido sancionadas por -

el actual Congreso Nacional no son otra cosa que la vuelta a -

la autocracia y la 1egal1zaci6n del gomecismo. 

Denuncia la persis~ente campana de los partidos polfticos 

representantes de las fverzas reaccionarias en contra de los -

sectores progresistas a trav~s de sus 6rganos de prensa tales

como "El Heraldo". "El Universal". ''La Esfera". etc. La vine~ 

lac16n de este partido con las masas trabajadoras se hace evi

dente en las pAginas de Sü semanario ya que resena toda su pr.Q_ 

blemática en cuanto a sus avances organizativos y su búsqueaa

de legitimaci6n. 

Como hemos apuntado, cuando termina la dictadura. gran -

contingente de exiliados retornan al pafs, pero ocurre una es

pecie de distribución geogrffica. Unos se dirigen a la capi-

tal de la república y otros. los menos, a la regi6n occidental 

(Estado Zulia y Falcón) caracterizada esta Oltima por la ubic~ 

ci6n de los principales centros de explotaci6n petrolera del 

pafs y por consiguiente la zona donde se han constituido las -

más grandes concentraciones de obreros. en este caso de obre-

ros petroleros. Ciertas discrepancias doctrinales entre los -

exiliados que van a residir en Caracas y los que se dirigen al 

occidente. va a imprimir ciertas caracterfst1cas diferenciales 

en la estrategia y lucha polftica en ambas regiones. 

Hasta el momento los partidos que hemos analizado -UNR. -
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ORVE. PRP- fueron organizados en la capital y su acci6n estuvo 

restringida sobre todo en los primeros meses de su existencia

al distrito federal. aunque posteriormente su ámbito se exten

d16 a los estados centrales. Estos partidos -quizás por su -

effmera existencia- no llegaron & tener un alcance nacional. 

Al mismo tiempo que en ~aracas se constituy~n estos part.!_ 

dos. se orga~1za en el Zulia el ''Bloque Nacio~al Oemocr&tico''

{BNO). Con la creac16n del BND en el Zulia comienza a apre- -

ciarse diferencias antre los marxistas de Caracas 1nfiltrados

en las agrupaciones polfticas ya mencionadas y los marxistas -

del Zulia afiliados al BND. Estos le imprimen a dicho partido 

un car4cter m4s combativo que el de los partidos "caraqueftos"'. 

En su declaraci6n de principios exponen que: 

''No predicamos ni favorecemos la guerra de clases. -
El santuario de la conciencia de los asociados perma 
nece~4 inviolado. Queremos un bloque de opin16n que 
resista el asalto del motfn demag6gico y del privile 
gio social. explotador de nuestras reservas humanas7 
El inter~s de las mayorfas ser4 nuestro interés. y -
es por ello que reservamos a la clase trabajadora 1a 
direcci6n en el combate por las libertades democr4ti 
cas. Pedimos leyes justas que rediman al obrero y = 
al indfgena de la esclavitud econ6mica. ~in lesionar 
~~s 1 ~~~:~~~:~.l~1ft1mos de la nación. del comercio o 

Su posición en cuanto a defensa nacional. elecciones. ed~ 

cac16n. imperialismo extranjero. legislación laboral. ter.encia 

de la tierra. etc .• quedan plasmadas en su programa. 

1.2.I Manifiesto y Programa del Bloque Nacional Democrático -
(BND) de Haraca1bo (1936), en Programas Po1ft1cos ... QB_. -
~-. p. 150. 
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Para el momento en que el BND se constituye. ya los 11 iz-

quierdistas'1 de Caracas a través de sus diversas organizacio-

nes habfan cometido muchos errores. Estaban muy divididos, t~ 

nfan poca experiencia polftica. mucha confusión ideológica y -

poca experiencia en cuanto a métodos de organización. Todas -

estas circunstancias que carecterizaron a las agrupaciones de 

izquierda en la capital, son tomadas en cuenta por los organi

zadores del BNO, imprimiéndole a dicha organizaci6n una más -

clara y definida posjci6n e~ relación a la situación polftica

Y económica del ~afs. De todas maneras el BND no es un parti

do de clase. no es un partido del proletariado. es más bien h~ 

terogéneo. pues sus militantes proceden de diferentes sectores 

sociales que incluyen los peque~os comerciantes. profesionales. 

intelectuales. obreros petroleros y trabajadores no petroleros. 

No obstante. no considerarse el BND como un partido de la 

clase obrera en es~rictu sensu. Podemos advertir que toda la 

acción política y sindical de lo~ obreros del Zulia y Falcón.

se canalizaban a través de los organizadores del BND. quienes

ª su vez. fundaron la "Un16n de Trabajadores del Zulia'' (UTZ). 

en colaboración con el partido comunista clandestino. 

Entre el BND. UTZ y el PC en la clandestinidad lleg6 a 

confor1narse una mágica e increíble convergencia estratégica p~ 

lftica e ideológica que caracterizaron la acción revoluciona-

ria de estos meses. Los ltderes regionales compartfan su la-

bar organizativa y doctrinaria indistintamente en el partido -

y en los sindicatos. Para estos momentos se apreci~ una rela

ción dialéctica entre partidos y sindicatos. una relación de -
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interdependencia y colaborac16n mutua. que anos m4s tarde deg~ 

nerar4 en una casi absoluta relac16n mec&nica de subordinaci6n 

de los sirdicatos a los partidos polfticos. 

Para este momento hist6r1co la unidad de acci6n estaba g~ 

rantizada por la confluencia de varias c,rcunstancias; en pri

mer lugar. partido. sindicato. clase obrera y masas trabajado

ras en gener~l ten1an metas claramente 1dentif1cadas: lucha -

contra el retorno del gomecismo. contra la dominaci6n imperia-

1 ista norteamericana y por las 1 ibertades democr!ticas (siste

ma de partidos~ sufragio universal. libertad de asociación. 

etc)• en segundo lugar. los obreros petroleros -esencia del m~ 

vimiento revolucionario en esta reqi6n- son simult&neamente a~ 

tivos miembros del BNO, organizadores del PC en la clandestini 

dad, lfderes de sus organizaciones sindicales y además colabo

radores efectivos de su m&ximo 6rgano de divulgaci6n el Petr6-

leo, dirigido por Espartaco GonzAlez, Olga Luzardo y Elio Mon

tiel, también miembros fundadores del BND. 

El lugar de honor que los obreTos petroleros tenfan en el 

partido y en las organizaciones sindicales regionales se deja

ver a través de la labor perio~fstica desplegada en Petr61eo,

en donde sigue dfa a dfa la evoluci6n or~anizat1va de los obr~ 

ros en general y de los petroleros en especial. En sus pági-

nas el BND precisa su posici6n polftica y se enfrenta a ia 

reacci6n que a través de sus agrupaciones partidistas y en com 

plicidad con el "cavernario 11 Congreso Nacional Gomecista inten 

ta frenar las acciones progresistas de los sectores de izquie.!:. 

da e implantar un nuevo régimen de dictadura. Denuncia la la-
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bor legislütiva del Congreso como una regresión al gomecismo y 

frente a la alianza de los sectores de derecha propone la uni

ficaci6n de las izquierdas en un partido único que unifique la 

acción poli~fa y sindical a nivel nacional. En la huelga pe-

trolera de diciembre-enero (1936/1937) se solidariza incondi--

cionalment\ ccn la ~ucha de los obreros petroleros y arremete

en contra del irrefrenable ~mpulso del régimen de explotaci6n

que las companfas petrolerá~ habfan iniciado en el régimen an-

terior. El BND mantuvo constante comunicaci6n con el PRP. OR-

VE y FEV de Caracas a pesar de las múltiples diferencias tácti 

cas e ideológicas que existfan entre ellos. 

Otra agrupación, que cobra importancia a la muerte de Gó

mez es la ''Federación de Estudiantes de Venezuela. Organiza-

ci6n Polftica 11 (FEV-OP). La FEV no es un partido polftico y -

por ello se aparta un poco del objetivo centra~ de nuestra in

vestigación. no obstante. por su vinculación con todo el movi

~iento que hemos de analizar y por su extraordinaria trayecto

ria de lucha dentro del movimiento democrático venezolano nos 

vamos a permitir hacer un breve análisis de su actuación polf-

ti ca. 

Desde el comienzo de la dictadura de Gómez (1908) lo pn-

blación estudiantil estaba representada por las dos únicas uni 

versidades que existían en el pafs (Universidad Central de Ve-

nezuela y Universidad de Mérida). Uno de sus más importantes-

enfrentamientos de la agrupación estudiantil con la dictadura

fue en 1912 en contra de las pretensiones de G6mez de reformar 

la Consti~uci6n µara perpetuarse en el poder. este enfrenta- -
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miento d16 como resultado la disolución de dicha asociación. -

Posteriormente. se registran sucesivas revueltas estu¿iantiles 

en 1917, 1919 y 1921. En este último año, los m~s destacado~-

organizadores de la a~ción estudiantil fueron encarcelados y -

en 1925 con motivo de la apertura de la UCV se incrementa la -

a9itac16n estudiantil y en 1928. queda constituida la FEV. di

rigida por Raúl Leoni ("*) que es cuando tiene lugar el gran m.Q.. 

vimiento d2 protesta popular antigomecista, en esta oportuni-

dad no se decreta la disolución de dict1a federac16n pero el en 

carcelamiento de sus principales lfderes produce su desintegr~ 

ción. Die esta fecha hasta la muerte del dictador. hay varios

intentos de organizac~6r. por facultades. Se fundan los Cen-

tros de Estudiantes en las Facultades de Derecho. Medicina e -

lngenierfa y subsisten gracias a que sus actividades eran s6lo 

de tipo socio-cultural. 

La FEY-OP cuya actuaci6n pretendemos destacar fue organ1-

zada el 3 de enero de 1936 y su comité directivo qued6 integr~ 

do de la siguiente manera: 

J6vito Villalba 
Humberto Garcfa Arocha 
Luis Emilio G6mez Ruiz 
Ildemaro Lovera 
Santiago Le6n Toledo 
Luis Lander 
Angel Peraza 
Rufo Colmenares 
Gustavo León 

Presidente 
Vicepresidente 
Secretario de Actas 
Sec. de Correspondencia 
Bibliotecario 
Tesorero 
Vocal 
Vocal 
Vocal 

(•) Presidente de la RepOblica de Venezuela por el Pa~t1do AD 
en el periodo constitucional 1963-1968. 
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Jaime Martf Vocal 
Héctor Bascanza Vocal 
Ovidio Briceno Vocal 
Luis Hernández Rovatti Vocal 
Pablo Izaguir~e Delegado de Mérida 
Ernesto Silva Tellerfa Delegado de Mérida 20 1 

La FEV-OP se erige en 1os primeros dfas de 1~36 en balua~ 

te de las ideas libertarias de los sectores populares, por lo

menos hasta que comienzan a organizarse los partidos polfticos 

y se inicia un proceso de diferenciación estratégica de enfre~ 

tamiento al estado de acuerdo a las caracterfsticas doctrina-

rias de sus componentes. La FEV-~P a través de su órgano ofi

cial de prensa ''Acción Estudiantil'' cuestiona la acción repre

siva del gobierno, dem&nda en forma categórica -en los térmi-

nos en que lo hiciera cualquier partido polftico legalmente 

constituido- la leg1slac16n indispensable para la instauración 

y garantfa de la democracia. 

Por Gltimo. en un intento por unificar todos los partidos 

de este grupo. es decir. ~odos los part~dos de izquierda. - -

{ORVE. PRP. FEV-OP y BND). se inicia a finales de septiembre -

una serie de tr6mites tendientes a dicho proceso de unifica- -

ci6n y de lega1izaci6n {proceso que será tratado en detalle en 

el punto 4 de este capftulo). 

Ast. a fines de octubre se ~elebra su asamblea constituti 

va el Partido Democr~tico Nacional (PON). en donde expone su -

programa en el que se contemplan los siguientes puntos: l. - -

20/ Juan Bautista Fuenmayor. Tomo 11. ~·· p. 264. 
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Transformaci6n de Estado autocr4tico. gomecista, en Estado de

mocrático constitucional; 2. Reconstrucci6n econ6m1ca de Vene

zuela: a) reforma agraria, b) defensa de las riquezas natura-

les, e) reforma bancaria y fiscal. d) mejoramiento de los obr~ 

ros; 3. Educaci6n, sanidad y reformas en la legislaci6n, 4. I!!. 

corporación de los indfgenas a la República. 21 1 (Ver anexo No . 

• Programa completo de PON). 

Hace un llamado a sus filas en los siguientes términos:

''a todos los productores honrados, a los comerciantes e indus

triales progresista~. a los profesionales, intelectuales y es

tudiantes, a los obreros y empleados, a los campesinos y peo-

nes, a la ciudadanf~ consciente para quien la patria es un de

ber hondo y sinceramente sentido. y no el término con que se -

disfrazan inconfesables prop6sitos de lucro y de dominio". 22 ~ 

21/ Programa del Partido OemocrStico Nacional (El Primer PON -
1936). en Documentos "para la Historia de Acc16n Democr&t1-
ca. Compilación de José Agustfn Catalá. Tomo l. pp. 3 20. 

22/ Tbid. p. 6. 
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2. Organización y Acción Sindical 

Este periodo de 1936 y comienzos de 1937. va a caracteri

zarse por la irrupcic5n, la incip1encia,. la novedad, la eclo- -

si6n y la inexperiencia en casi todos los 6rdenes de la activi 

dad social. El orden polftico y sindical, cuya intersecci6n -

pretendemos destacar en la presente investigación, está impre~ 

nado por ende de tales caracter'fsticas. Ante tal situación. -

duplicaremos nuestro esfuer~o por sistematizar hasta donde sea 

posible el análisis del despuntar de las agrupaciones sindica

les. Tratando de destacar, los tipos de sindicatos que se or

ganizan; la magnitud que alcanzan de acuerdo a la rama indus-

trial, a su ubicación geográfica y a la dimensión de la empre

sa; las corrie~tes doctrinarias que se oerfilan; sus esfuerzos 

organizativos por ramas y por reg1onc..~s; la peculiaridad de los 

conflictos que se suscitftn y el µroces~ dP. intcqraci6n y/o rle 

unificación de la acción sindical que se inicia en este pC"rio

do. 

Durante el largo periodo gomecista. los trabajadores est!!_ 

vieron organizados en agrupaciones qremiales en donde predomi

naban. los principios de asociación. solidaridad. cooperaci6n

Y ayuda mutua. A partir de diciembre de 1935 con la muerte -

del dictador. se desata en los sectores laboral es. un febril -

entusiasmo por transformar sus anti~uas agrupaciones gremiales 

mutualistas en sindicatos. Surgen asf. en forma atropellada y 

casi simult4nea. sindicatos de oficios varios. gremiales y de 

empresa. Van a predominar las dos primeras modalidades. En -

primer lugar. los sindicatos de oficios varios. que como su --
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nombre lo indica. agrupa a trabajador~s de diversas profesio-

nes u oficios. de diferentes grados de cal1f1cac16n e indepen-

dientes de la empresa o rama industrial. En segundo lugar. --

surgen los sindicatos grem1~1es. que a diferencia de los ante

riores. agrupan a trabajadores de una misma profesión u ofici_o. 

generalmente calificados. pero igual que los anteriores. inde

pendientes de la empresa o industria. En tercer lugar. se pr~ 

cisa una tendenc~a de los trabajadores a agruparse por empre-

sas. modalidad que r~presenta un avance ~rganizativo con res-~ 

pecto a las anteriores. ya que permite la agrupación de los -

mismos en su propio lugar de trabajo. 

Debemos precisar aqut. que dadas las peculiaridades del -

momento. arr1bb senaladas. es decir. el apresuramiento con que 

se inicia este proceso organizativo. se van a apreciar en el -

mismo varias anomalfas; de un lado. la existencia de sindica-

tos o federaciones '1 fantasmas' 1 del que s61o conocemos su mem-

brete; y de otro lado. agrupaciones que realmente existen; con 

una membresfa. con 6rganos resolutivos-deliberativos. con jun

tas directivas (ejecutivas)v pero que no llegan a cristalizar

sus estatutos y menos aun logran su 1ega11zac16n. Del primer

caso. citaremos como ejemplos. el Frente Nacional de Trabajad.Q_ 

res (FNT) y el F~~nte Obrero {FO); agrupaciones que no se con.Q_ 

ce de ellas. ni sus estatutos. ni sus programas~ y menos aan.

la lista de agrupaciones que las integran. 

Del segundo grupo. sobran los ejemplos. de sindicatos c~

ya ex,stencia se evidencia en la pr&ctica por su acc16n. pere

que no llegan a dar estructura formal estatutaria a sus objet~ · 
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vos y a su estructura interna. Tenemos el caso de la Asoc1a-

ci6n Nacional de Empleados (ANDE) y de la Confederaci6n Sindi

cal Obrera Venezolana (CSOV); cuyas actuaciones son destacadas 

durante cas1 todo el afta de 1936. pero que sin embargo. es en

el Primer Congreso de Trabajadores de Venezuela. que s~ cele-

brarA el 26 de diciembre del presente afto, que se pretende pr~ 

veer de estatutos a dichas organizaciones. 

Independientemente de que estos sindicatos hayan cristal.:!_ 

zado o no en estatutos sus finalidades y objetivos y los proc~ 

dimientos de su organizaci6n interna. cada uno de estos dife-

rentes tipos de sind~catos. van a generar distintas formas de 

estructuras. que a su vez van a variar de LCuerdo a la regi6n

de1 pafs donde se constituyan {con mayor o menor concentraci6n 

de trabajadores). a la dimensi6n de la empresa (aun de una mi~ 

ma rama industrial) y al tipo de industria a que correspondan. 

En cuanto a las corrientes doctrinarias que se perfilan -

durante este ano. es igualmente diffcil cualquier intento de -

s1stemat1zaci6n en el anllisis. no obstante. dado el momento -

de efervescencia polftica que vive el pafs y el r&pido proceso 

de conc1entizaci6n de los trabajadores en cuanto a su candi- -

c16n de clase. la concepc16n asociac1onista y el interés pura

mente reivindicativo de car4cter econ6mico. comienza a dar pa

so a una nueva concepc16n del sindicalismo; en par~e. generada 

por los trabajadores mismos; de otra. inducida desde fuera por 

los partidos polfticos. En primer lugar. hacen presencia. las 

ideas marxistas que han traido consigo los comunistas que han

regresado del exilio y que de alguna manera tratan de plasmar-
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en las nuevas agrupaciones sindicales. Sin embargo, no llega

ª constituirse en este periodo un movimiento sindical fuerte-

mente influenciado por el comunismo, al punto de marcar direc

trices en el movimiento sindical venezolano. Nos queda la du

da, de si no se desarro116 un poderoso movimiento sindical de 

tendencia comunista en el pafs en estos momentos. porque los -

dirigentes a nivel polftico y sindical no sr lo propl1s1eron. -

porque las disposiciones legales históricas lo impidieron o -

porque los trabajadores mismos lo rechazaron. 

En segundo lugar. se comienza a vislumbrar, dentro del m~ 

vimiento sindical una corriente. que no logra en este corto p~ 

riada. diferenciarse substancialmente de la anterior pero que. 

en anos posteriores comienza a deslindarse y a definirse con -

claros rasgos reformistas. La primera. va a estar inducida en 

el movimiento sindical por los comunistas desde la clandestini 

dad y posteriormente en forma directa por el PCV. La segunda. 

por el partido ORVE liderizado por R6mulo Betancourt en un pri 

mer momento. y posteriormente. a través del PON y de AD. 

Por último. en Venezuela -excepto los intentos muy disim,!:!. 

lados en 1923 de algunos anarcosindicalistas espanoles- no se

desarrolla una corriente anarcosindicalista como ocurre en Ar

gentina. Uruguay~ Chile. México y Perú en la segunda mitad del 

siglo XIX y primeras d'cadas del XX. En 1936. cuando comien-

za a despuntar el sindicalismo en Venezuela. el anarcosindica

lismo otrora floreciente en los citados pafses. se encuentra -

ahora en creciente decadencia. Ha perdido fuerza continental

mente y no se hacen intentos por implantarlo en v~nezu~la. La 
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escasa migración europea, el escaso desarrollo industrial y la 

larga dictadura gomecista convergen coincióencialmente y de al 
guna manera, pueden explicar también la no propagación del - -

anarcosindicalismo en el pafs. 

Los esfuerzos organizativos dei sindicalismo por regiones, 

van a responder a las peculiaridades del desarrollo industrial 

de Venezuela para este periodo, en donde se distinguen dos zo

nas de mayor importancia: la región central representada casi 

exclusivamente par el Distrito Fede~al y la región Occidental

repres~ntada, también casi por exclusividad por el estado Zu-

lia. La primera se caracteriza por una mayor diversidad de la 

actividad económica (texti•es, tabaco. zapatos. bebidas. ali-

mentes. etc)> por una baja concentración obrera y un nivel ar

tesanal y de manufactura. La segunda. representa la zona de -

explotación petrolera. con mayores concentraciones obreras y -

un nivel más alto de tecnologia. 

En relación con el desarrollo del sindicalismo en las di-

ferentes regiones del pa{s, Carlos A. Le6n comenta que: 

''El mapa sindical de Venezuela. tiene todos los colo 
res. el movimiento obrero profundos desniveles entrC 
las diversas regiones de Venezuela. Factores econó
micos y de fndole diversa hacen que el Zulia por - -
ejemplo las organizaciones obreras hayan alcanzado -
un alto grado de efectividad y conciencia. En otras 
partes. en muchos estados de la república. los trab~ 
jadores no han comprendido todavfa que en organizar
se está su deber primordial. Asimismo al lado de -
los obreros organizados de las ci\1dades y los campa
mentos est~ la masa inmensa de los trabajadores del 
campo que yacen todavfa a la misma resignación, a la 
misma aceptación fatalista de miseria que han sembra 
do en ellos varios siglos de explotación. guerras Y 
tiran-tas" .23/ 

ll/ Carlos Au11usto Le6n. "El Congreso Obrero y el Movimiento -
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pe algund manera. esta diferenciación regional industrial 

va a imprimir cierto carácter distintivo a la or~anización y a 

la acción sindical por regiones. 

En el Distrito Federal. van a predominar los sindicatos -

- gremiales y en base a ellos se van a constituir dos tipos de 

federaciones: unas que agrupan a los diferentes sindicatos de 

un mismo oficio. como la Federación de Choferes del Distrito -

Federal y la Federación Sindical de Zapateros del Distrito Fe

deral y otras. que comprenden sindicatos gremiales varios. es 

el caso de la ''Federación Sindical del Distrito Federal''. 

En la ciudad de Caracas se registran los siguientes sindi 

catos gremiales: 

Sindicato de Zapateros 
Sindicato de Albañiles 
Sindicatos de Artes Gráficas 
Sindicato de Carpinteros 
Sindicato ae Cigarrilleros 
Sindicato de Ferroviarios 
S1nd1cato Textiles de San José 
Sindicato de Panaderos 
S1nd1cato de Tintoreros 
Sindicato de Textiles de Palos 
Sindicato de Linotipistas 
Sindicato de Li t6grafos 
Sindicato de Sombrereros 

Grandes 

Además. varios sindicatos de empresas. entre ellos: el -

SindiCato de Obreros de John Labaud y Sindicato de Obreros de

Angel i. 

Polftico••. El Popular. Maraca1bo. noviembre 28 de 1936. 
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En el es~ado Zulia, ~diferencia del Distrito Federal, se 

const1tuyen importantes sindicatos de empresa, principalmente-

en el sector petrolero. Entre el 1 os: 

afiliados 

Sindicatos de Obreros Petroleros de Cabimas 3.00C 

Sindicatos de Obreros Pe trol eros de t.agunillas 3.700 

Sindicato de Obreros Petroleros <!e Mene \irande 800 

Sindicato de Obreros Petroleros de San Loren2:.o 200 

Sindicato de Obreros Petroleros de Ma rae a 1 bo 800 

Uni6n de Marinos Pe trol eros Mercantes 400 

Sindicatos de Obreros del Centra 1 Venezuela 3.000 

Asociac16n de Ti p6grafos de ·,a "Colmena 11 s/d 

Los sindicatos del sec~or petrolero constituyen la "Uni6n 

Sindical Petrolera del Zulia'' (USPZ), debemos aclarar, quepa

ra referirse a la un16n de estos sindicatos petroleros eran -

utilizadas diversas denominaciones por parte de dirigentes siE 

di cales y partidistas. por parte del sector empresarial y por

organismos gubernamentales. Usaban indistintamente para refe

rirse a dicha unión: las expresiones "Unión de obreros petrel~ 

ros". ''Federación de Sindicatos Petroleros'' y "Uni6n Sindical

Petrolera''. Anos más tarde. cuando se incluyen los sindicatos 

de la zona petrolffera del oriente del pafs. se denominará. la 

''Unión Sindical Petrolera de Venezuela'' (USPV). 

La USPZ es pues. una federaci6n que agrupa sindicatos de

empresa de una misma industria e~ la regi6n del Zulia y que se 

afilia a la ''Unión de Trabajadores del Zulia 1
' (UTZ). Se regi1 

tran igualmente en esta región. numerosos sindicatos gremiales: 
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.Sindicatos de Estibadores 500 afiliados 

Sindicato de obreros del Café 200 

Sindicato de Zapatero~ del Zulia 500 

Sindicato de Alba~iles s/d 

Sindic3to de Curtidores del Zulla 400 

Mutualistas de Choferes 400 

Sindicato de Tip6grafos 180 

Sindicato de Alfareros s/d 

Sindicatos de Carpinteros s/d 

Sindicato de Aserraderos s/d 

Sindicato ae Alarifes s/~ 

En el resto del pafs. se organizan preferentemente sindi

catos gremiales y una que otra federación (uni6n o asociaci6n) 

de car&cter estatal. como la Asociación de Obreros del Estado

Varacuy y el Gremic de· Tranviarios de la Gua~ra (Oepartamento

Vargas). 

La USPZ. aparte de representar los esfuerzos organizati-

vos de una zona del pats. representa a su vez un intento de o~ 

ganizaci6n por rama industrial. pues agrupa a los sindicatos -

de la industria petrolera. La mayor concentración de capital

Y de obreros en esta rama, la innovación tecnológica y su re-

percusión en el proceso de trabajo y la divisi6~ del mismo. h~ 

ce posible a su vez. una mayor separación entre asalariado y -

capital. acelera el proceso de formación de la conciencia cla

sista de los trabajadores y despierta mayor interés er1 el Est~ 

do en intervenir en las relacio~es obrero patronales que se g~ 

neran en dicha rama. Tales circunstancias van a coadyuvar con 



139 

otras, para que este sector se constituya en la avanzada orga

nizativa del proletariado venezolano. Esta particularidad del 

proletari~do petrolero, va a determinar a su vez, el peso pol~ 

tico que ios cuadros dirigentes de este sector van a tener en

la conducción del movimiento sindical en general. 

Otros intentos por rama industrial o servicios se encuen-

tran cristalizados en las sig~ientes agrupaciones: 

Federación de Telegrafistas de Venezuela 

Federación Venezolana de Albañiles 

Asociación de Linotipistas de Venezuela 

Federación Sindical Petrolera de Venezuela 

Asociación Nacional de Empleados 

Federación Venezolana de Maestros 

Confederación Sindic3l Obrera de Venezuela. 

La generalidad de estas agrupaciones ha tenido. su momen

to de mayor o menor combatividad en la conducci6n de los con--

flictos laborales de los sectores que representan. Es impor--

tante aclarar. que la mayorfa de ellas. no llegaron a obtener

su legalizaci6n y/o tuvieron un brev{simo periodo de existen-

cia por lo que resulta sumamente diffcil. sino imposible encon 

trar declaraciones de principios. programas de actividades y -

referencias con relación a su estructura interna y a su membr~ 

sfa. Otras agrupaciones se destacaron no s6lo en el !mbito de 

la acci6n sindical propiamente dicha. sino que llegaron a asu

mir un rol polftico en los movimientos por la implantaci6n de 

la democracia y en contra de un nuevo r~gimen represivo. 

La Confederaci6n Sindical Obrera de Venezuela (CSOV} ela-
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bora su programa mfnimo de actividades en los siguientes pun-

tos: 

'
1 1. Aumento general de todos los salarios, equilibrán 

dolos a la producci6n. 
2. Supresi6n de los impuestos de aseo urbano y de dg 

recho de frente para los ooreros. 
3~ Reparto de tierras por el Estado a los obreros 

agrtcolas y campesinos .. 
4. Estricto cump1imiento ~e la Ley del Trabajo. 
S. Prohibici6n del c\erre de f4bricas y del despido

de personal .. Mantenimiento 1'ntegro de1 salario -
en caso de reducci6n de horas o de dtas de trbba
jo. 

6. Supresi6n de competencia entre la mano de obra 
masculina y la femenina, estableciendo el princi
pio de •a trabajo igual salario igual•. 

7. Prohibici6n del trabajo a los menores de 14 aftas. 
B. ~formación de una escuela para los hijos de los -

obreros y para los obreros mismos. Estas escue-
las serán hasta el cuarto grado. 

9. Requerir del Estedo la construcción de urbaniza-
ciones obreras. 

10. La realización del primer Congreso de Trabajado-
res de Venezuela y la formación de la Confedera-
c~6n Venezolana del Trabajo. 

11. Subsidio para los obreros sin trabajo pagado por
el Estado. 

12. Supresión para todos los obreros sin trabajo de -
todos los impuestos y del pago de alquileres en -
las casas del obrero. 

13. Formación del Comité de Prensa y de un órgano p~ 
riodistico oficial de la COSV. 

14. ~~~~c~~~ ~:d~~o~;r:~~~~~e~ed~o~s~~~ {o~;-~~?duc--

En mayo se constituyó la ''Unión Sindical Petrolera del Z~ 

lia". misma que habfa sido retardada por discrepancias doctri

narias con el "Sindicato de Obreros Petroleros de Cabimas". 

uno de los sindicatos de mayor cnncentraci6n obrera. pero. aún 

con la ausencia de este sindicato se constituye dicha unión y 

su plataforma considera que: 

~/ El Popular. Maracaibo. octubre 3 de 1936. 



"La USPZ estar4 integrad3 por los sindicatos de obre 
ros petroleros residentes en e1 territorio del Esta::
do Zulia y de los estados limitrofes cuyas relacio-
nes sean fácil de establecer y cuyos intereses est~n 
ligados que haga necesario (sic) su per~enencia a la 
un16n .. 
La USPZ es una organ1zaci6n para la 1ucha por los ;~ 
tereses econ6micos. polfticos. morales y culturales
del obrero petrolero y en ese sentido debe ser cons
ciente de que se enfrenta a las companfas petroleras. 
Ni los sindicatos n~ la uni6n son partidos polfticos 
pero si ejercerán una vigilancia estrecha sobre las
cuest1ones polfticas. principalmente sohre aquellas
como el nombramiento de funcionarios y 21 sanc\ona-
~!i";~r~~0!~~1' que pueda~ per~udicar los intereses-
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Para fines de año, los obreros petroleros se reorgan1zan

en la "Unión Sindicdl PeLrolera de Venezuela'' (USPV); ésta es

taba integrada por "los sindicatos de obreros petroleros de -

los estados Zulia y Falcón, en que están organizados todos los 

obreros y empleados de las compantas extranjeras 'Venezuela 

Oil Concession LTO" {inglesa), 'The Venezuela Gulf 011 1
, 'The

Lago Petroleun Corporation', 'La Petroleo Lago' y 'The Standad 

Oil of Venezuela' (americanas) 11
•
26 1 

En cuanto al tipo de conflictos que se generan en el ámb~ 

to de las relaciones obrero-patronales se pueden catalogar co

mo conflictos que se generan por reivindicaciones salariales, 

por jornadas laborales o condiciones de trabajo en general; 

otros. por reconocimiento del sindicato o por ambas cosas a la 

vez y aquellos que trascienden e1 contexto puramente sindical

Y se transforman en un mov1m1ento de acci6n polftica. tal como 

sucede con la huelga petrolera de diciembre-enero (1936-1937}. 

25/ P_!!_t,rdleo_. Maracaibo. mayo 20 d<' 1\136. 
'<:t':i/ 
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raz6n por la cual. la trataremos a?arte. en el punto 3 de este 

capftul~. 

En los conflictos que se suscitan en este periodo. por lo 

regular est&n presentes a la vez las reivindicaciones salaria

les. jornada y condiciones cie trabajo conjuntamen~e con las -

exigenc1as de reconocimiento por parte de la empresa y del Es

tado. Los confllctos que se p~esentan tanto en la región cen

tral como en la reg16n Occidental van a contener ambos tipos -

de demandas. con la s~lvedad. de que la regi6n del Zulia es el 

escenario del e~traordinario conflicto huelgufstico petrolero, 

que adem6s de generar un movimiento de solidaridad y de apoyo

moral y material de parte de los otros sectores obreros organi 

zados o no y de ~a poblac16n a nivel nacional, genera un en- -

frentamiento con el poder público. La acci6n combativa de es

te sector del proletariado, los coloca a la cabeza del movi- -

miento sindical del pafs. 

Debemos aclarar, que a pesar de que desde el punto de vi~ 

ta te6rico metodol6gico, se hacen diferenciaciones muy preci-

sas entre los trabajadores de la e5'!ra de ía producci6n consi

derados como obreros industriales propiamente dichos y. los -

trabajadores vinculados a la esfera de la circulación o sector 

de los servicios. considerados como asalariados. no obreros. -

No es nuestra 1ntensi6n. llevar esta demarcación hasta el ex-

tremo de descartar las manifestaciones de estos sectores; en -

primer lugar. porque nuestra realidad concreta. nos presenta -

una masa indiferenciada de asalariados. en similares condicio

nes de explotación y en segundo lugar. porque al igual que los 
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obreros industriales. sienten el peso de la repres16n y se o~

ganizan polft1ca y sindicalmente para 1uchar por sus reivindi-

caciones. Por último. no debemos olvidar que estamos frente a 

un proceso de proletar1zac16n del artesanado y de alguna mane

ra. esta situac16n transicional o ~e 1ndef1nic16n del trabaja-

dor. entr~ ar~esano. asalariado. obrero 1ndustr1a1, nos aóvie~ 

te sobre la conveniencia de no hecer separaciones drSsticas al 

respecto. 

Por tal motivo. a pesar de que nuestro ~bj~t1vo principal. 

gira en torno a los partidos y sindicatos en el movimiento - -

obrero. no vamos a dejar de se"alar ia acci6n de los telegra-

fistas y de grandes sectores de asalariados. afiliados a la --

1'Federaci6n de Telegrafistas de Venezuela" y a la "Asociaci6n

Nacional de Empleados'" respectivamente. qu~ tan decidid& actu~ 

ci6n han tenido en los movimientos polfticos de 1936. 

En la regi6n central. los principales conflictos que se -

presentan. son los de los panaderos. zapateros. telegra~istas. 

tranviarios y estibadores. 

En febrero.~.!/ los albaftiles de Caracas hacen público un 

documento en donde analizan su situaci6n. tomañdo en cuenta 

sus condiciones de trabajo. jornada. salarios. etc; y hacen un 

llamado resaltando la conveniencia a afiliarse a la ' 1 Asocia- -

ci6n Venezolana de Albantles 11
• Igualmente. en el semanario -

"El Obrero Criollo" 261 se hace referencia. a la crisis que es-

27/ 

~/ 

Fabian de León. 11 Asoc1ac16n Venezolana de Albaftiles". 
Obrero Criollo. Caracas. febrero 29 de 1936. 
El Obrero Criollc. Caracas. marzo 11 de 1936. 

E-
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t&n confrontando los artesanos, carpinteros y ebanistas en re

lac16n, a prestigiosas casas artesanas que han desaparecido 

porque les ha sido imposible competir con los productos impor

tados que han comenzado a entrar al pafs como consecuencia del 

incremento de la importaci6n. Meses más tarde, y una vez org~ 

nizados sindicalmente. los carpinteros declaran una hu~1ga por 

mejoras en las condici~nes de trabajo. salarios y jornada. 29 1 

Con relac16n al proceso de ''agremiaci6n". analizan el pr~ 

blema educativo de los obreros y de ~; éstos tienen capacidad

º no para organizarse y de lo improcedente que resulta para -

el obrero qu~ tengan que venir personas extranas a organizar-

los. Al respecto "El Popular" resena que ''los gremios obreros. 

insistimos. deben ser integrados en su totalidad por obreros y 

representados por obreros sin que haya otra intervenci6n extr~ 

na que la ocasional. solicitada y pagada de los consejeros que 

el gremio o la federaci6n elijan para sus fines" . .1Q./ 

"El Popular". semanario del part.ido PRP.ll/ registra el -

triunfo de la huelga de panaderos. por reivindicaciones econ6-

micas. que habfa estallado se~anas antes y el 30 de agosto. un 

grupo de panaderos cursa una invitaci6n a todos sus campaneros 

de gremio (''Gremio de panaderos de Caracas'') a una reuni6n en 

el local del partido ORVE. para organizarse sindicalmente. 321 

Una de las ramas m&s desarrolladas para entonces. de la -

industria manufacturera en la ciudad de Caracas es la de zapa-

29/ Orve. Caracas. Noviembre 29 de 1936. 
3lf¡ t'Tlrbrero Criollo. Caracas. Agosto 30 de 1936. 
31/ El Popular. Maraca1bo. Abril 25 de 1936. 
~/ ~- Caracas, Agosto 30 de 1936. 
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teros. ~e registran m!s de 13 ~6br1cas de calzado a m4qu1na -

que junto con los que laboran en las empresas a mano, totali-

zan aproximadamente 2.284 tr.abajadores del calzado. Se organ_i 

zan en la ''Federac16n Sindical de Zapateros del D1str1to Fede

ral~ compuesta por cuatro sindicatos: Sindicato de Cortadores. 

Sindicato de Costur~ros. Sindicatos de Zapateros manuales y 

Sindicatos ~e Zapateros a m&quina. ORVE rese~a que: "En la 
1 Federaci6n Sindical de Zapateros del Distrito Federal' 4.000-

obreros defienden sus intereses frente al sector patronal .. 33 / _ 

a quienes les exigen sus justas r~ivindicaciones. Dos meses -

después ~1 conflicto continGa. para terminar unos dfas despu,s. 

con el logro de la mayorta de las reivindicaciones exigidas.~/ 

A mediados de afto. se desat6 el conflicto de los telegra

fistas en Valencia (Edo. Carabobo). generado porque un opera-

río h1zo denuncias a travls de un diario capitalino. lo que -

caus6 su inmediato despido. La ''federac16n de Telegrafistas -

de Venezuela" se dirig16 a la direcc16n de tel6graf'os y teléf.Q. 

nos ~ederales y ésta respcnd16 que habfan sido 6rdenes de la -

Secre~arfa de la P~es1dencia de la Rep0bl1ca. "La Federac16n

respond16 que todos los operarios presentarln su renuncia a la 

Oirecci6n General de Tellgrafos y asf lo hicieron".~/ 660 op~ 

rarios presentaron su renuncia. Un mes mis tarde el conflicto 

continuaba y el mismo semanario36 / hace un balance de la vio-

lenció que se ha desatado en el pafs generada por la repres16n 

33/ Orve. Caracas. Agosto 2 de 1936. 
34/ Orve. Caracas, Octubre 25 de 1936. 
'r'!>/ l'eti'61eo. Maracaibo, Agosto 12 de 1936. 
3b/ Petrdleo. Maracaibo. Septiembre 12 de 1936. 
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del gobierno. Los telegrafistas cuentan con el apoyo solida-

rio de varios sectores obreros y de lo.s partidos de 'izquierda. 

En tal sentido. el partido ORVE declara que ••est& f~rmemente -

al lado de los telegraf1stas defensores abnegados de la digni

ded profesional 11
•
37 1 Llega el mes de octubre y según El Obre

ro Criollo. "los tele9rafista~ venezolanos siguen haciendo - -

frente" 38 / y tratan por todos los medios de ll~gar a un arre-

glo. Ademas. cuentan con el apoyo de ANDE. esta asociaci6n t~ 

nfa seccionales en diferentes estados o regiones; su membresia 

era muy heterog~nea. afiliaba. indiscriminadamente empleados -

del comercio. de los servicios púDlicos. de los bancos. etc. y 

en la seccional del Zulia (ANOE-Zulia) grandes contingentes de 

oficinistas de las compaftfas petroleras. ANDE se caracteriza-

ba por su combatibidad y enfrentamiento a los sectores expl2 

tadores (públicos o privados) y por su perm&nente actitud soli 

daria ante la diversidad de confl~ctos obrero-patronales que -

se suscitaron en este ano. 

Por Qltimo. nos resta seftalar las manifestacior.es de gre

mi~s igualmente combativos como las de los tranviarios de Car~ 

cas y los estibadores de la Guaira (OF). Repetidam~nte los -

tranviarios de Caracas s~ nabfan enfrentado a la empresa por -

mejoras en las condiciones de trabajo. por aumento de salarios 

y reducc16n de jornada. Para octubre. el semanario Orve rese-

fta el conflicto y comenta que "~uevamente se enfrentan los ba-

37/ Orve. Caracas. Septiembre 13 de 1936. 
38/ "C.i'i>r'iro Criollo. Caracas. Octubre 7 de 1936. 
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talladores tranv1ar1os Caraque"os a la compaftfa tnglesa 11
•
39 1 

En el mismo mes. estalla el conflicto de1 "Sindicato de -

Est1vadores de la Guaira" en contra de la compaftfa holandesa -

de vapores en el sentido de que dicha compaftfa se negaba a co~ 

tratar trabajadores venezolanos y en s.u lugar empleaba obreros 

antillanos no organ1z~dos ~ quienes expiotaba durante el viaje 

y en las labores de carga y descar9a en los p~ertos v~nezola-

nos.401 

Los conflictos que se g~neran en la región del Zu11~. van 

a girar en torno al mismo tipo de demandas. incluyendo loS su~ 

citados en el sector petrolero. cuya m&xima mov111zac16n va a 

ser analizada posteriormente. 

En mayo estalla la huelga de telegra~istas en Maracaibo -

_por aumento de salarios y reducc16n de la jornada de trabajo;

para este momento los telegraf1s~as se encontraban afiliados a 

ANDE asoc1aci6n que estuvo o la cabeza de la conducc16n de di

cho movimiento y contaba con el apoyo solidario de la "Unión -

de Trabajadores del Zulia" OUTZ). La huelga termina con los -

respectivos ajustes de salario y jornada de trabajo y con la -

incorporaci6n de 14 trabajadores que habfan sido despedidos d.!:!. 

rante el conflicto.~./ 

Los tip6grafos de la "Asociación de Tipógrafos de la Col

mena" en Maracaibo. tambifn de manifiestan en conflicto por la 

protesta de un directivo administrativo. En tal ocasión. Her-
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n&ndez Solfs, presiaente de la 11 Asociaci6n de Linotipistas de

Venezuela''• hace una serie de declaraciones en relaci6n a las

luchas del obrero tip6grafo y entre otras cosas declara qua: -

"tenemos los obreros que prepararnos por medio de la organiza

ción sindical. Es este un campo estupendo para trabajar por -

el pueblo venezolano".~./ Cuentan con el apoyo de las agrupa-

ciones polfticas y sindicatos mis importantes del Zulia (BND,

UTZy ANDE). El conflicto culm~na con el retiro del mencionado 

funcionario antes mencionado. 

Otro movimiento huelgUistico importante fue el generado -

por los trabajadores del "Gran Ferrocarril de TSchira". Ee --

cons~ituyeron en sindicato y presentaron un pliego de peticio

nes a la recién cread& lnspecc16n del Trabajo del Zulia. La -

empresa rechaza el pliego de peticiones y opta por una actitud 

de obstinada intransigencia y demora asf. lo m4s pos~ble las -

negociaciones con el objeto de debilitar ffsic3 y moralmente -

la resistencia de los trabajadores. pero éstos. no ceden ni un 

solo punto de sus reivindicaciones. La empresa comienza a co~ 

tratar esquiroles pero los huelguistas. conjuntamer.te con el -

apoyo de los obreros petroleros. de otros sectores de la indu~ 

tria regional. y el apoyo polftico de los partidos regionales. 

logran vencer la resistencia de la empresa y consiguen firmar

un contrato colectivo de trabajo. hecho de gran trascendencia

para la historia del movi~iento sindical en Venezuela. al ser 

éste el primer contrato colectivc de trabajo antes de la pro--

42/ ~- Caracas. Agosto 16 de 1936. 
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mulgac16n de la nueva ley del trabajo en julio de 1936.~/ 

Se registra 1gualmente. en la regi6n del Zulia, la huelga 

de los trabajadores del "C~ntral Venezuela". en Bobures. Todo 

este complejo industriai del proceso de la·cafta totalizaban -

unos 3.000 trabajadores entre obreros y empleados; cortadores

de cana, tractoristas, maquin~stas, embarcadores. t~ansportis

tas y empleados de oficina. El conflicto se resuelve con la -

satisfacci6n parcial de las reivindicaciones. 

Los in~entos de integraci6n y de unificac16n del movimie~ 

to sindical se cristalizan en la celebración del Primer Congr~ 

so de Trabajadores de Venezuela en diciembre de 1936 y la ere~ 

ci6n de la ConfederaciOn Venezolana de Trabajadore~. Desde el 

mes de julio. comienza a percibirse cierta mov11iz~c16n en to~ 

no a la creaci6n de la CVT. El semanario ORVE editorializa al 

re~pecto que: "El movimiento obrero venezolano ha tomado ya 

proporciones realmente significativas. Cont6 este movimiento

en el comienzo del nuevo ré~imen. con el apoyo del Presidente

de· la Repúb11c&. quien en varias ocasiones hizo llamamientos -

a la agremiac16n. La agrem1aci6n tom6 incremento. y pronto h.:L 

zo oir su voz de movimiento or9anizadoN.!.!./ Una de las inqui~ 

tudes que motivaron las actividades concernientes a la organi

zac16n del Primer Congreso de Trabajadores de Venezuela y la -

creaci6n de la CVT es el profundo desnivel que acusa el movi-

miento obrero en las diferentes regiones del pafs. tal como ha 

sido seftalado. Carlos Augusto León: 

~/ Juan B. Fuenmayor. 1928-1948 Veinte Anos de Polftica. p. -
139. 

44/ ~- Caracas~ ~u11o 19 de 1q36. 



."El congreso obrero -de Diciembre h~ de formular un -
plan de acc16n que permitir& subsanar esas fallas -
del movimiento sindical. Un plan de organ1zac16n y 
orientac16n de nuestras clases trabajadoras. La Con 
federaci6n Venezolana del Trabajo. serl el organismo 
capaz de establ~cer un. contacto mis profundo y fruc
tffero entre los ~uchos obreros venezolanos que no -
han ofdo todavfa la llamada de esta hora hist6rica.
La CVT ha de sembrar e~ lá entrena del obrero y del
empleado. la conc1encia de lucha que no todos poseen 
todavta. Sflo la CVT aunando los esfuerzos de todos 
f~~:~~~~ ~=·~:i~;?.~l~/pueden 1ograr la necesaria uni 
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En los mismos t~rminos. el partido ORVE a trav~s de su 6~ 

gano divuigat1vo se dirige a los sindicatos y gremiQs obreros

de todo el pafs en el sentido de la conveniencia de contar con 

un 6rgano central que un1f1que la actividad sindica1 46 / cuyo -

programa pretende proveer de estatutos a la mayorfa de las - -

agrupaciones que hasta ahora han laborado sin ellos y otra se

rie de actividades que a continuaci6n senalamos: 

"Estatutos para ANDE en todo el pafs. 
Estatutos para la CSOV en todo el ¡>af~. 
Estatuto modelo para sindicatos. 
Estatuto modelo para liga campesina. 
Estatuto modelo para sindicato de obreros campesinos 
Estatuto para CTV. 
Peri6dicos de todos los sindicatos venezolanos. 
Comisi6n preparadora de leyes. 
Organización nacional de desempleo. 
Reglamento de la ley del trabajo ~igente. 
Proyecto de ley del trabajo para 1937. 
Proyecto de ley de Seguro Social. 
Cursos de sindicalismo. 
Casa del Obrero. 
Tesis s~bre salarios mfnimos. 
Carnet standard. 
Tesis sobre el trabajo del nifto. 
Tesis sobre el trabajo en el campo. 
Confederación Internacional del Trabajo en Ginebra 

45/ Carlos Augusto Le6n. "El Congreso Obrero y el movtm1ento -
polftico''. El Popular. Maracaibo. Noviembre 28 de 1936. 

46/ ~- Caracas. Noviembre 29 rlP. \936. 
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Alejandro Oropeza Castillo. considera que en estos pocos

meses de vida sindical. nuestros gremios. asoc~aciones y sindi 

catos han descrito una c~rva magnff1ca ~emostrando la intensi

dad del movimiento. 48 / Finalmente. el congreso se instala el-

26 de diciembre con la rep~esentac16n de 150.000 trab~jadores-

y 122 agrupaciones obreras de todo el pafs. Tomaron la pala-

bra miembros del comit• organizador. Ram6n Quij6 y ~1ejandro -

Oropeza Castillo y los delegados .del T&chira. Zulia. Guayana y 

el presidente de ANOE. 491 Por encima de todas las actividades 

que se habfa propuesto realizar el Primer Congreso de Trabaja

dores de Venezuela. tenfa como meta prioritaria y fundamental. 

la creaci6n de la CVT y desde e1 punto de vista polftico y dos 

trinal. enfrentarse a la tesis del apo1itisismo obrero amplia

mente difundida por el sector patronal y estatal. El 31 de d~ 

ciembre de 1936. queda definitivamente constituida la Confede

raci6n Venezolana de Trabaja~ores CVT e inmediatamente toma p~ 

sici6n ante el conflicto obrero petrolero. y ejerce presi6n a~ 

te el estado y las compaftfas petroleras para que se inicie un

proceso de negociaciones y poner fin al grave conflicto obrero-

patronal que se ha desatado. (Ver anexo Noª 2 Las actas del 

primer congreso de trabajadores de Venezuela). 

47/ El Popular. Maraca1bo. Diciembre 12 de 1936. 
48/ Alejandro Oropeza Castillo. "El Primer Congreso de Trabaji!. 

dores Venezolanos. Orve. Diciembre 17 de 1936. 
49/ El Popular. Maraca100:-D1c1embre 27 de 1936. 



3. Los Partidos Polfticos y los sindicatos en los aconteci
mientos mis resaltantes de 1936-1937 
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1936 representa un momento coyuntural de gran trascenden

cia para el desarrollo h1st6rico de la sociedad ~enezolana. Se 

conjugan en el mismo esracio hist~rico. una coyuntura económi

ca y una coyuntura po11t1ca. La primera. representaoa por la 

recuperac16n cfcl~ca de la economfa venezolana que de alguna -

manera habfa recibido les embates de la crisis capitalista mun 

dial de 1929-1933. La segunda representada por la muerte de -

Juan Vicen~e G6mez y el oroceso de expans16n democr&tica que -

se inicia a par~ir de ese momento. 

Para este afta. (1936) se advierte dicha recuperación en -

tfrminos de las inversiones que se habfan operado en la activ! 

dad econ6mica en general. tomando en cuenta la subida del mon

to de las importaciones para 1934-35 y para 1935-36 en compar~ 

ci6n del estado de las cifras en descenso que se venfan obser

vando desde 1929-30. Tal como puede apreciarse en el cuadro -

21 las cifras correspondientes a las importaciones rebelan un 

impresionante descenso desde 1929 hasta 1934. es decir. de un 

valor de 457.354.3 millones en 1929 baja a 126.827.3 millones-

en 1934. En cuanto a las exportaciones no se perci~en cambios 

bruscos a excepción del ano 1932-33 ~n donde hay una reducc16n 

considerable de 174.492.3 millones en relaci6n con el nivel de 

exportac16n de 1929-30. Como puede deducirse. de la tercera -

columna corresPondiente a las exportaciones de petr6leo. éstas 

representan m5s del 90~ del total de las exportaciones. A pa~ 

tir de 1936. tanto las importaciones como las exportaciones. -
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se mantienen en aumento sostenido hasta 1940. ya que en 1941 -

hay una sensible baja en ambos rublos. 

CUADRO Nº 21 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE VENEZUELA PARA 1928-1941 
(millones de bolfvares} 

Afio 

1S28-29 
1929-30 
1930-31 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
1934-35 
1935-36 
1936-37 
1937-38 
1938-39 
1939-40 
1940-41 

Importaciones 

457.354 .3 
401.323.4 
290.508.4 
169.363.4 
150.540.0 
126.827.3 
225.344.3 
186.923.6 

s/d 
277.745.5 
308.336.7 
331.339.8 
252.673.3 

Exportaciones 

732.382.8 
742.832.8 
722.379.5 
659.428.0 
584.890.5 
637.136.1 
686.323.0 
747.703.4 

s/d 
788.276.6 
929.773.5 
938.609.l 
771.604.7 

Exp. petroleras 

545.652.4 
619.938.0 
588.004.3 
571.892.5 
504.747.1 
572.432.4 
630.696.2 
676.769.1 

s/d 
684.221.4 
872.366.7 
888.326.4 
809.321.5 

Fuente: Ram5n Veloz. "Economfa y Finanzas de Venezuela desde 
1830 hasta 1944. Tomado de Sergio Aranda. La Econo
mfa Venezolana. p. 78. 

Tomando en cuenta. la naturaleza y el car4cter imper1a11~ 

ta de la industria petrolera. fsta no pudo escaparse de los ri 

gores de dicha crisis. afectando directamente su polftica de -

empleo. El volumen de fuerza de trabajo empleada en la "tndu's-

tria petrolera en 1929 era de 27.221 trabajadores. cifra que~ 

comenz6 a declinar. a partir de 1930 hasta reducir a m4s de -

dos tercios su volumen de empleo en 1932. (ver cuadro2."1.) cuan

do se registra la cifra mis baja de empleo en dicha industria. 

8.832 trabajadÓres. A partir de 1933 y durante los anos 1934. 

1935 y 1936. se aprecia un ligero aumento de absorci6n de mano 

de obra en la industria petrolera. pero s61o en 1937 llega a -



154 

ser comparable con la cifra de 1929. Durante tres anos. 1937. 

1938 y 1939 hubo liger~s aument~s para declinar l~ego en 1940-

y 1941. 

Allo 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

CUADRO Nº 2 2 

VOLUMEN DE EMPLEO Y SUELDOS Y SALAR~DS Eh LA 
INDUSTRIA PETROLERA, 1929-1941 

Volumen de Empleo 

27. 221 
21. 009 
12 .064 
8.832 

10.855 
11- 546 
12.333 
13.754 
21 - 268 
22.496 
22 - 393 
18. 627 
19-186 

Total Sueldos y Salarios 
(en millones de bolfvares) 

80.4 
66.S 
38 .. 4 
28.0 
33.9 
46.4 
49.5 
57.5 
77.0 
93.9 
98.5 
98.0 
91.5 

Fuente: Venezuela. Memorias del Ministerio de Fomento. anos 1n 
dica~os. Secci6n "Informes de las Compaft1'as". Tomado
de Sergio Aranda .. La Econom1'a Venezolana.pp 88 y 107 .. 

El volumen de salarios. percibidos por los trabajadores -

petroleros es igualmente representativo de la crisis y corres

pondiente al volumen de e~pleo. e~ 1929 se llega a pagar 80 .. 4-

millones de bolfvares por concepto de sueldos y salarios en la 

industria petrolera. cifra que desciende en 1932 a sólo 28.0 y 

que a pesar. de la recuperaci6n en los aftos posteriores. es -

hasta 1938 que se logra superar la cifra de 1929 con un total

de 93.9 millones de bolfvares. En 1936. punto de partida de -

nuestro an41isis en el presente capftulo. el volumen de sala-

rios alcanza a más del doble (57 .5) de la cifra m4s baja regi!_ 



trada en 1932 (2e.o millones). 

El referido desplazamiento de la actividad agropecuaria.

por la actividad mfnero-extract1va puede apreciarse. en el va

lor de las exportaciones er. tales renglones desde 1921 hasta -

1930 (ver Anexo No. e). 

CUADRO N" 23 

PRINCIPALES EXPORTACIONES AGRICOLAS DE VENEZUELA 1927-1941. 
(en millones de bólfvares) 

Producto 1927-28 1932-33 1936-37 1941 

·caffi 2e.9 45.2 49.6 23.9 
Cacao 25.1 10.4 14.7 6.1 
sarrapia 0.2 0.2 0.4 4.6 
Gaucho s/d s/d s/d s/d 
Ganado vacuno 2.e 1.4 3.2 1.7 
Cuero res 6.5 o.e 3.4 1.7 
AzOcar 3.9 0.6 s/d s/d 
Papel 15n s/d 0.2 s/d s/d 
ealatl 1.3 o.o s/d 0.4 
Total 129.7 se.e 71.3 38.7 

Fuente: Venezuela. Memorias del Mfnf sterfo de Fomento. anos fn 
dicados. Seccf~n "Informes de las Compan1as 11

• TomadO 
de Sergio Aranda. La Economfa Venezolana. p. 109. 

Tal como lo demuestran los datos arriba indicados. los -

renglones mas importantes de acuerdO al valor de las importa

ciones son cafE. cacao y ganado bacuno. En cuanto al cafA pu~ 

de observarse que a pesar de la ca1da que ha sufrido este pro

ducto. como consecuencia de la crisis capitalista mundial (1929-

1933) y por el impacto de la explotacilln del petr151eo, se man

tiene en incremento hasta 1936-1937 cuando alcanza su mlximo -

valor (49.6 millones de bolfvares} para descender en 1941 a 

mis del SOS su valor de (23.9 millones) cifra que no llega a-

superarse aun en nuestros d1as. El descenso de los otros dos 

155 
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productos (cacao y ganado} co~ienza a apreciarse desde 1927- -

19Z8 con un ligero aumento en 1936-1937. 

Toda esta serie de circunstancias. que hon ver.ido operan

do un cambio es~ructural en la economfa venezolana y que en s~ 

ma representa una situaci6n transicional entre una economfa 

agropecuaria y un~ economfa minero extractiva se ve convulsio

nada comQ ya hemos anotado por la crisis mundial de 1929. He

mos analizado algunos elementos de.tales transformaciones has

ta llegar a 1936. afta que hemos considerado coyuntural desde -

el punto de vista econ6mico. el cual va a conjuga~se con la e~ 

yuntura polftica que representa el fin de la dictadu~a de Juan 

Vicente G6mez. Combinados ambos momentos van a conformar el -

contexto general en el que va a suscitarse las grandes manife~ 

taciones de protesta; unas veces espontaneas. populares y de-

sorgani zadas. y otras. 1iderizadas por los partidos polfticos

y las agrupaciones lftborales y estudiantiles. 

Es asf. como a la muerte del dictador. y por decreto con~ 

titucional se encarga de la presidencia. el general L6pez Con

treras. titular del Ministerio de Guerra y ~arina. La reac- -

ci6n de los sectores sociales. dominados y explotados durante

veintisiete aftos no se deJa esperar. y son ellos. los trabaja

dores y la pequefta burguesfa urbana. quienes van a protagon1-

zar las primeras acciones de enfrentamiento a los sectores do

minantes que hasta estos momentos estaban representados por -

fraccionas de ia clase lati~undista que const1tutan la oligar

qufa gobernante y por una fracci6n de la emergente burguesfa -

comercial importadora conectada a la burguesfa imperialista y 



157 

que constituye al 1nter1or del pafs, la de'nomfnada "oligarquf& 

petrolera''. Entend1Endose en tal sentido que ambas fracciones 

-la fracc16n latifundista y la fraccf6n de la burgues1a comer

cial importadora- constitufan el bloque de fracciones de clase 

en· e 1 poder. 

Con la muerte dei dictador se perfilan cambios de gran --· 

trascendencia polf~ica ~omo es la progresiva extins16n de un -

Estado oliglrqufco liberal y los primeros intentos de implant~ 

cf6n de un estado social, benefactor, con una nueva correla- -

c16n frr~frenable de fuerzas en pugna para combatir especial-

mente la fracc16n latifundista que representa al gomecf smo y -

conformar un nuevo bloque en el poder. 

La burguesfa industrial hasta ahora débilmente estructur~ 

da se dispone con una nueva pos1ci6n polttica e tdeo16gica con 

quistar un espacio po11tico que le permita impulsar a través -

de las esferas del gobierno el desarrollo industrial del pafs. 

Pugna por un intervencionismo de estado y a través de consig-

nas "sembrar el petr61eo". ••consumir lo que producimos" y ''li

quidar e'\ latifundio". intenta lograr sus objetivos. En esta

contienda se enfrenta a la burguesfa comercial ali~da al capi

tal extranjero nor~eamericano ya fortalecida con el aoge de la 

explotac16n petrolera y con la clase latifundista aún con aspi 

raciones de poder. 

La clase obrera. como ya hemos considerado apenas se estA 

conformando. y recién salida como estA del r~gtmen opresor su 

nivel organizativo es muy precario. con muy poca experiencia -

en la lucha polftica y sindical y escaso conocimiento de su --



158 

verdadera s1tuac16n de clase explotada. No obstante. a pa~tir 

de 1936. comi~n~a en forma eclosiva la organizac16n de sirdic~ 

tos y la transformac16n de las antiguas agrupaciones mutuales. 

La pequefta burguesfa tradicional de pequeños productores

y propietarios. de artesanos y comerciantes y la nueva pequena 

burguesfa (nuevo contingente de asalariados) continúan su pro

ceso de transformaci6n y crecimiento que se habfa iniciado en 

los años an~eriores. La coyuntura de 1936 imprime a dichos 

s~ctores un nuevo impulso que lo conduce a la organizaci6n de 

sus propias agrupactanes partidistas. A partir de este año. -

estos sectores van a tener un papel destacado en la conducci6n 

del_ proyecto de transformac16n social del pafs y a partir de -

entonces. comienzan a gestarse las relaciones entre estos par

tidos de extracción pequefto-burguesa y las organizaciones de -

clase del proletariado. 

El grupo de intelectuales que desde la época de G6mez ha

bfan tomado parte al lado de los trabajadore~ en sus tfmidas -

acciones de protesta y en los movimientos de revuelta popular. 

van a liderizar a partir de este ano los denominados partidos

de izquierda y en el debate polftico van a enfrentarse a los -

llamados partidos de ''derecha'' de las clases dominantes. 

La burocracia. al impacto de la misma coyuntura. también

va a ser objeto de importantes transformaciones en sus diferen 

tes niveles. 

Cl campesinado -en sus diferentes cateqorfas de peonc!s. ~ 

jornaleros y arrendatarios- aparte de alqunas acciones de sa-

queo y ocupación de varias haciendas propiedad de lat1fund1s--
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tas. se mantuvi~ron como es~ectadores de la mov111zac16r. que -

se operaba en la~ c1udades. No estaban organizados ni mante-

nfan contactos con agrupaciones laborales de los centros urba

nos. 

Este tipo de acciones en contra ·de la fa~ilia G6mez y de 

sus a011cos también se suscitan y con n1ayor intensidad en las

ciudades m4s importantes del pafs. Son de gran magnitud los -

linchamientos y destrucc16r. de la propiedad de 1os gomecistas 

que ocurren en Caracas. Maracaibo y Cabimas el 20 de diciembre. 

donde se r~gistran gran número de muertos y heridos (30 muer-

tos en Cabimas). El 17 de diciembre ~l nuevo presiden~e enea~ 

gado se dirige a la nac16n y promete la "conservaci6n del or-

den y la paz" como promesa inquebrantable de su nuevo gobierno. 

E1 dfa 18 se constituye un nuevo gabinete y el 26 del mismo -

mes este nuevo gabinete convoca a sesiones extraordinarias del 

Congreso para elegir el presidente provisional hasta que se -

termine el periodo constitucional. A la desaparici6n del dic

tador se va a producir una escisi6n al interior del gomecismo, 

representado de una parte por los tachiristas (ano1nos) que 

propugnan el continuismo y de otra, por una fracci6n progresi~ 

ta dispuesta a hacer concesiones populares. L6pez Contreras -

se encuentra er. este último grupo. 

El Congreso Nacional. tal como habfa sido constituido por 

G6mez, perman~ce qrac1as al predominio casi he~cm6n1co dP. la -

fracci6n de tachiristas. fieles seguidor~s del di~tador. La -

otra fracc16n. progresista. estaba represe~~ada en el Ejecuti

vo por L6pez Contreras y sus seguidores, quienes en breve co-
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mienzan a ser integrados en el nuevo gabinete. 

Este enfrentamiento entre 21 poder ejecutivo y el parla-

mento va a reflejarse en las constantes reformulaciones y cons 

t1tuc16n de nuevos gabinetes y en las- constantes_ crisis polfti 

cas. 

Uno de los primeros decr~tos que van a caracterizar el -

nuevo régimen. es la libertad de presos polfticos y el retorno 

de los exiliados al pafs. Se suspende toda medida de persecu

s16n. asesinatos y tortura~. El primero de ~nero L6pez Contr~ 

ras org~niza su nue~o gabinete ministerial y excluye de ~1 a -

los tachiristas. pretendipndo asf. instaurar. segOn el mismo.

una nueva Jictadura a la que denominarfa ''Dictadura del Bien". 

Entre tanto. se incrementa una ola de manifestaciones -

sangrientas en diversos lugares del pafs que en principio fue

ron ignorados por L6pez Contreras puesto ~ue. si estas manife~ 

taciones eran en contra del gomecismo. él también estaba en- -

frentado al gomecismo. A ~afz de estas manifestaciones (sa- -

queos y destrucci6n de la propiedad gomecista) L6pez Contreras 

que hasta entonces habfa residido en Maracay. regresa a Cara-

cas. destituye al gobernador de la ciudad. Rafael ~arf~ Velas

co y nombra en su lugar al general Félix Galavis. 

Todavfa, para este momento, no se habfan constituido los

partidos polfticos y los sindicatos. En tal ocasi6n un grupo

de intelectuales de la ciudad de Caracas lanza un manifiesto -

en donde piden al pueblo ''reflex1va serenidad y firme resolu-

ci6n11.50/ Por su parte el comité organizativo de la Federa- -

§9._/ El Heraldo. Diciembre 10, 1935, citado por Juan Bautista -
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c16n de Estudiantes de V~nezuela hace en tArminos similares un 

11amado al pueblo para evitar sangrientos resultados. Ante e~ 

te llamado de cordura y conformidad se hace_ ~Oblico un maní- -

fiesto, de ~orte muy diferente a los anteriores de parte de un 

grupo de trabajadores e intelectua1es revolucionarios que se -

dirigen al pueblo en genera1 y proponen lo siguiente: 

"l. Liquidaci6n del gcmecismo. 
2. Disoluci6n del Congreso gcmecista y convocaci6n

a elecciones para una Asamblea Constituyente. 
3. Afirmación y mantenimiento de las libertades de

mocrAticas sin limitaciones. Libertad de prensa 
y radiodifusi6n• libertad de asociaci6n p~ofesi~ 
nal y polftica; libertad para la celebraci6n de 
mftines públicos; y seguridad personal. es decir. 
no poder ser encarcelado sin la existencia de un 
expediente penal por la comisión de un delito. 

4. Prórroga de los poderes del Presidente Encargado 
h~sta ~a 1nstalac16n de la ConstituY.ente y la -
elecci6n ci-.? U11 nuevo presidente" .ll7 

Ante tales manifestaciones de protesta, el 5 de enero. L~ 

.Pez Contreras. suspende las garanttas constitucionales. según

él. para ''garantizar el orden y la paz'' y el gobernador del -

Distrito Federal. el General Ga1av1s complementa dicha suspen

s16n con otro decreto en el que prohibe la propaganda comunis

ta. toda aglomerac~6n de mS.s de tres per·sonas y toda. manifest,!. 

c16n en la calle. teatro o plazas públicas. Las publicaciones 

sin previa censura por organismos del gobierno. 52 1 Se imp1e-

ment6 una "junta de censura'' especi_e de organismo selectivo de 

las noticias. Este decreto provoc6 la pro~esta de toda la - -

prensa capitalina y de provincia. considerando que en tales --

Fuenmayor. Historia de Venezuela poltt~ca contemporAnea.-
1899-1969. p. 

51/ Juan Bautista Fuenmayor. 0.2.~.fj_I;_ .• pp. 264-265. 
~;!j 1~.:U!· r. 26n. 
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c1rcunstar.c1as, la mis16n del periodista era distorcionada, y

por ende alejada de su verdadera función. 

El male3tar se expande y se incrementa en los principales 

centros urbanos y el 13 de febrero, la Federación de Estudian

tes de Venezuela dirige 1Jna carta al Presidente. exponiendo su 

cuestionamiento a la suspensión de garantfas. 

contempla los siguientes pun~os: 

Dicho documento 

''l. Derogatoria del Decreto de suspensión de garan-
t1as; e11minac16n de la censura sobre la prensa
y la radio. 

2. Destitución inmediata de todos los elementos del 
gomecismo que aún permanecfan asidos a los altos 
cargo~ pGblicos. 

3. Entrega inmediata a los tribunales ordinarios de 
todo el que apareciera culpable de hechos delic
tuosos en ejercicios de cargos públicos durante
la t1ran1a gomecista. 

4. Libertad de los ciudadanos secuestrados por moti 
vos-polfticos en las c4rceles de la naci6n 11 .~/-

El dfa 14 de febrero en la manana se reune una gran mani·

-festaci6n popular en la plaza Bolivar en Caracas. en protesta

contra la censura de prensa y la suspensión de garantfas. En

esta oportunidad. el gobernador Galavis ordena disparar a la -

multitud congregada en la plaza ocasionando varios muertos e -

innumerables heridos. Ante tal agresión. las masas enardeci-

das continúan en pié de lucha y su heroismo sirve de estfmulo

a otros sectores que hasta ahora se habfan mantenido inactivos 

y el mismo dfa en la tarde la ciudad se paraliza y una imponen 

te multitud conducida por Francisco Risquez. Rector de la Uni

versidad Central de Venezuela. J6vito Villalba presidente de -

~/Juan Bautista Fuenmayor. ~-· pp. 266-267. 
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la Federaci6n de Estudiantes de Venezuel3 y por directores de

?eri6dfcos. seguida por la convulsionada masa caraquefta se di

rigen al Palacio de Mf raflores donde exigen al Presidente, re~ 

tftuci6n de las garantfas. la destftuci5n del gobernador Gala

vfs y depurar los aparatos del Estado de todo remanente gome-

~fsta. Un semanario capitalino al resenar tal acontecfmfento

comenta que "todos los gremios. todas las asociaciones. todos

los ciudadanos -de ambos sexos- en medio del maycr civismo y -

doloro~a seriedad, encabezados por la FEV y & cuyo frente ~ba

el rector de la Universidad e! eminente compatriota Francisco

A. Risquez" • 54 / 

El 21 de febrero. L6pez Contreras restituye las garantfas, 

conforma un nuevo gabinete y da 4 conocer a la ciudadanfa su -

faMoso ''Programa de Febrero•• portador de un extenso plan de re 

formas jur1d1cas. polfticas. económicas y sociales. tan extra

ordinorias que producen reacciones contrad1c~orias de absoluta 

credibilidad a extremo esceptisismo. El obrero criollo edito

rial iza respecto el programa del pres1áente considerando que -

"su plan administrativo de gobierno que. por la vastedad de 

sus lfneas de estructura y vialidad. bien puede ca1~ficarse de 

magnffico por lo cual le presentamos nuestras mis efusivas co~ 

gratulaciones". ss¡ 

Pocos dfas despu~s. el 2 de marzo. como consecuencia de -

las manifestaciones del 14 de febrero y de las promesas conte

nidas en el famoso Programa de Febrero. el presidente vuelve a 

54/ El Obrero Criollo. Caracas. Abril 8 de 1936. p. l. 
~/ I'I Obrero CríOTTO. Caracas. Febrero 22 de 1936. p. l. 
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reestructurar su gab1nete para ser modificado d1as despu~s - -

(23-3-36). Toda esta WIOV 11izac16n de p"rotesta y 1 º" constan-

tes cambios de gabinete reflejan la gran inestabilidad polfti

ca del gobierno. 

Varios sectores sociales: e1 asalariado (obreros. 1"dus- -

trioles. artesanos y empleados en general). la pequefta burgue

s~a tradicional y algunas fracciones de la burguesfa no domi-

nantes. cstan dispuestos a 1m~ed1r que el Congreso se reuna. -

pero a nivel de partidos polfticos y de sindicatos. hay un& -

gran 1ndec1s16n acerca de la conveniencia o no de su reun16n. 

A partir de esta .fecha. comienzan a organizar~e los par"tj_ 

dos polft1cos que ya hemos analizado. catalogados unos como -

partidos de izquierda (O~VE. PRP, BND, PON y FEV-OP) y agrupa

ciones de derecha (Gran Partido Liberal. el Partido Liberal -

Amarillo. Uni6n Nacional de Estudiantes. Liga de Defensa Naci~ 

nal y Par-Nac.) y una diversidad de agrupaciones gremiales y -

sindicales. Se sincroniza a partir de entonces {entre las or

ganizaciones de izquierda); una persistente campana encaminada 

a la dtsoluc16n del Congreso gomecista. instrumento estratlgt

co de dominaci6n al servicio de las clases o f~acc1ones de el~ 

ses dominantes. Con relac16n a la existencia del Congreso hay 

dos posiciones; una que defiende su permanencia y. otra. que -

aboga por su d1soluc16n; sin embargo. en esta última. se susci 

ta una contradicc16n: de.un lado, consideran que es 1ndispens~ 

ble la desintegrac16n del Congreso gomero. como Onica garantfa 

para la 1mplantac16n de una verdadera democracia y por otra. -

es conveniente que éste se reúna para que pro•ulgue una nueva-
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eonst1tuc16n que garantice la elecc16n presidencial por medio

del voto universal directo y secreto. Pero a nivel de ?&rt1-

dos polft1cos y sindicatos se polemiza acerca de la convenien

cia o no de su reun16n. Luego de intensos debates. los parti

dos polfticos y las agrupaciones la~orales deciden sobre la 

conveniencia d~ que el Congreso se reúna y a tal efecto el 31 

de marzo se organizan en bloque para gara~t1zar dicha ses16n -

que habf~ sido fijada para el !9 de abrii. Constituyen asf. -

el denominado "Bloque de Abril" integrado por las siguientes -

agrupaciones: 

"~l 

\\ 
m} 
n} 
o~ 
p, 

~l 
s} 

Partido Republicano Progresista 
Un16n Nacional Republicana 
Movimiento de Organizaci6n Venezolana 
Federaci6n de Estudiantes de Venezuela 
Un16n Bolivariana de Turmero 
Federar.i6n de Telegrafistas 
Gremio de Tacones y Peines 
Federaci6n Textil de la Casa A. Go1ticoa y C.A. 
Gremio de Mosa1queros 
Asoc1ac16n de Artes Gr4ficas de Caracas 
Acc16n Municipal del Distrito Federal 
Gremio de Percadores Unidos del Distrito Federal 
Junta Patr16t1ca de La Victoria 
Junta Patr16t1ca de Venezuela 
Agremtaci6n de Artesanos de Puerto Cabello 
Gremio de Obreros de Puerto Cabello 
Asociación de Estudiantes de Artes P14st1cas 

~~~~~:c~~~e~~~ !~~a~ ~~~~~~:~ de Correos. etc ... ~/ 
El comitA directivo inicial de dicho bloque qued6 integr~ 

do por: O~. A. Fuenmayor Rivera de1eqado por UNR. Carlos Irra

zabal delegado PRP, RaOl Leoni por ORVE y Eugenio Medina por -

AMDF (ver anexo Hº l. Programa completo del Bloque de Abril). 

El Bloque de Abril organiza ''guardias cfvicas" responsa--

56/ Paul Nehru Tennassee. Venezuela. Los Obreros Petroleros Y
la lucha por ia democracia. p. 179. 
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bles de contener las ~anifestaciones populares y garantizar -

las condiciones de seguridad de 1os congresantes. ·Finalmente, 

el Congreso sesiona en c~ndiciones 6ptimas. Elige a L6pez Con 

treras PrEsid~~te de la RepGblica por 7 anos pero. no se di- -

suelvc. Muy por el contrario. se inicia la promulgación de -

una ser~e de leyes qu~ limitan el avance organizativo de sind.i. 

catos y partidos. lo que signifir.g un triunfo para las fraccig_ 

nes dominantes. 

Los partidos de izquierda, no cesan en su campaña para -

que ~1 Congreso se disuelva. El PRP a través de su órgano di

vulgativo comenta que: 

;~ 1 e~ui~1 ~ev=~~1~~ª"Lo~e~~~i~~o!ªp~)f~1~~sd~~p~~~~~~ 
aceptaron esa reuni6n y se comprometieron a garanti
zar el orden para e1 dfa de la apertura. Pero pue-
blo y partidos anunciaron c'ara y categ6ricamente -
que la reun16n de ese congreso era 'un mal necesario' 
en los momentos crfticos que atravesaba el pafs. que 
solamente la necesidad de garantizar la elecc16n de
Presidente de la República los llevaba a la renuncia 
!J'~~~i~lo d~e 1~ 0m~:r~~~~m=~t~0 ~~ .. ~~9,zuela eritera: .el 

En mayo. e' presidente de la '1 Liga de Defensa Nacional'' -

General J.B. Arauja. present~ un proyecto de ley denominado 

"Ley de Defensa Socialu inspirado en 21 famosp Inciso sexto de 

la Const1tuc16n de 1928 en contra del comunismo. La acci6n de 

los partidos po1{ticos y de los sindicatos ante esta nueva me

dida es inmediata. a trav~s de la radio y de sus 6rganos divui 

gativos de prensa informan a su militancia y a la ciudadanfa -

en general del contenido de la ley que se pretende discutir. -

57/ El Popular. Caracas. mayo 16 de 1933. 
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Estalla una huelga genera1 de gran repercusión principairr.ente

en Car~cas y e~ el estado Zulia. Petróleo. bisemanario de los 

obre~os petroleros del Zulia exclaman: 11 !Que se disuelva el --

Congreso! iAtr§s la Ley de Def2nsa Social! F~e la vo~ unáni-

me que llevó al pueblo del Zulia a levantarse en huelga gene-

ral -·· cerca de 15 cuadras de gente de5fil6 por ias calles -

principales de la ciudad. Gente que protestaba contra la ley

de Oefen~a Social .. contra el Congreso nomero'*. 58 / 

El movimiento de ;:>rotesta pal ftico., sindical y popular., -

logra que se retire dicho proyecto de ley. ?ero aun asf,. el -

Congreso no se disuelve., al contrario,. se consolida. Los obr~ 

ros petroleros del Zulia comentan,. que "decididamente. el Con

greso gomero ha resuelto no disolverse hasta no haber dejado -

unas cuantas leyes y artfculos descaradamente antidemocrático~. 

Presionado por las fuerzas populares. 'abandonó' el monstruoso 

proyecto de ley de Defens~ Social. pero no renunci6 por eso 

su tarea de crear armas contra la democracia"-~/ 

La acción de los partidos pol fticos y de los sindicatos -

en pro de la disoluci6n del congreso es implacable. no obstan

te. comienzan a surgir diferencias entre la conducción del mo-

vimien~o en Caracas y en el Zulia- 11 La Huelga general pro di

solución del Congreso gomCro coloca al Zu11a -junto con Lara

a la cabeza del movimiento polftico venezolano. 51 no se con

siguió fntegramente lo que se buscaba -de1·09aci6n del conqreso 

no fue culpa nuestrc sino de la actitud conc111atoria de los -

58/ Petr61eo_ Maracaibo. Mayo 23 de 1936_ 
~/ Petróleo. Maracaibo. Mayo 30 de 1936. 
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com;>añeros de Caracas". GO/ 

El ret~ro del proyecto de Ley de Defense social es indud~ 

blemente un t;·iunfo par~ el movimiento popular, pero muy efim~ 

ro Y poco trascendente, pues se enfrentan aun &l Congreso gom~ 

e 1 s ta. 

No obstante, este pequeño triunfo obtenido, con el retiro

del proyecto de Ley de Defensa Social, ia insat~sfacci6n se i.!!. 

cr~menta y se 'profundizan las contradicciones entre los secto

res de izquierda que propugnan el cambio, y los de derecha que se

resisten a ~1. El Programa de febrero habfa sido calificado -

como demagógico por algunos sectores, en otros creó muchas ex

pectativas sobre todo en las masas trabajadoras que esperaban

la pronta promulgación de la Ley del Trabajo y las enmiendas -

de la Const1tuci6n. pero el Congreso intencionalmente retrasa

ba sus sesiones. El gobierno, por su parte habta decretado 1a 

creación de una serie de oficinas del trabajo en las principa

les ciudades con el objeto de que se tramiten a través de 

ellas las demandas de los trabajadores. 

Esta situación de m~vilizac16n de los trabajadores fue e~ 

lificada por el gobierno como acciones comunistas que atenta-

bao contra los 11 µrincipios sagrados'' de la propiedad privada.

de la familia y de la religión; y que en definttiva todos los 

movimientos huelgutsticos se traductan en perjuicio para la -

economfa nacional. Es ast. c~mo a pocos dias de haber retira

do la discusión de la Ley de Defensa· Social. el Ministro del -
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Interior Alejandro Lara introduce un nuevo proyecto de Ley, e~ 

ta vez, denominado ''Ley para Garantizar el Orden Pablico y el 

Ejercicio de los Derechos Individuales".• esta Ley se populari-

z6 como Ley Lara. Con ella, se armaba el Estado de un instr~ 

mento legal para combatir el comunismo. Enterados los parti-

dos polfticos, los sindicatos de la presencia de este Proyecto 

de Ley en el Congreso. se organiza un "Comité de Defensa demo

cr!tica" integrado por el PRP, ORVE, FOV. ANDE. Asociación de

Linotipistas de Venezuela y la Asociaci6n de Choferes del Dis

trito Federal quienes deciden una huelga general para el 13 de 

junio. 

El Comité de Oefensa Democrático, lanza un manifiesto a -

los huelguistas y al pueblo venezolano en el que analiza las -

causas de la presente huelga: "como el 14 de febrero. la huel

ga de junio. desplegada en un plano ampliamente nacional. con 

inclus16n de Valencia. Maracay. La Guaira. Puerto Cabello. Ba~ 

quisimeto. Maracaibo. Cuman& y todos los centros importantes -

de la República, es un episodio en la lucha en que pugnan ac-

tualmente en la vida polftica venezolana: las fuerzas absolu-

tistas y las fuerzas democr~ticas".§.1./ 

El motivo de la huelga, no era sólo la protesta en contra 

de la Ley Lara. se demandaba también la pronta disolución del

congreso; la promulgación de una nueva constitución y de una -

nueva Ley del Trabajo y se protestaba por la actitud intransi

gente de las empresas ante las demandas de los trabaja~ores. 

61/ ~pu1ar. Maracaibo, junio 17 de 1936. 
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Los pr1nc1pales partidos de izquierda a trav~s de sus ór

ganos divulgativos analizan la magnitud y el car&cter de dicha 

ley. El PRP editorializa al respecto: ''El ~royecto de Ley de-

Orden PGblico es la misma Ley de Defensa Social. ~ue quiere --

presentársenos con una nueva careta .. Es la misma denegación -

de las libertades individuales. la misma tiranfa legalizada. -

con el agravant~ de que en es~a ocasión viene de manos de un -

miembro del Ejecutivo 11 
.. 
62 1 

El dfa 9 de junio se congregd una imponente manifestación .. 

Gremios y Asociaciones laborliles. partidos polfticos y pueblo

en _general aparecieron con mQltieles cartelones y pancartas ~

con radicales consignas en contra de la Ley de Orden Público y 

exigiendo al Congreso su disolución. 63 1 Para los obreros pe-

troleros zulfanos. la Ley de Orden POblico es. ''la tfranfa le

galizada. Es tambi~n una maniobra gomecista para impedir la -

disolución del Congreso. Venezuela no se salvar~ de la legali 

dad 9omera 11 
.. 
64 / 

Muy diferente es la opinión ~e las clases dominantes en -

relaci6n a la intención y naturaleza de la presente ley. La -

prensa oficialista a se servicio da a conocer sus argumentos -

al respecto: 

''El Ejecutivo Federal tendr4 un instrument~ legal 
que lo facultar4 para resguardar el orden público en 
el caso en que los agitadores induzcan a la masa - -
obrera y dem4s trabajadores a producir disturbios -
contra las leyes u orden público ..... Pero las reivi~ 

62/ El Popular. Maracaibo. junio 6. 1936. 

n~ ~~t~a~~~~r¿E~~~~;.~~~ºde~u~!~a~~.; .. ~ 9 ~~,;10 9. pp. l y 2. 1936. 



d1cac1ones obreras. por justas que sean. no pueden -
constituir un permanente conflicto para los poderes
nacionale~ ni para la sociedad en general. El prole 
tariado necesita dcsenvoiv~r sus aspiraciones y re--=
clamos dentro de la paz. es decir en el cfrc~lo que
le demarca la 1ey. Otro camino es erróneo y perjudi 
cial para los intere_ses generales" .65/ -
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No obstante. la gran movi11zac16n. el d~a 7 da junio el -

Comité de Defensa Oe~ocr&tico elig16 un comité más reducido. -

que se encarg6 de elaborar. a nombre de las asociaciones. gre

mios y partidos polfttccs~ un 11 pliego de peticiones de~o~r&ti

cas•• para dirigirlo directamente al Primer Magistrado de la N~ 

ci6n y fundamentan sus peticiones en el sentido de QUe ''esta -

situaci6n de 4n1mo se ha manifestado con motivo de la apresur!!._ 

da e inconsulta aprobac16r. por la C4mar~ de Diputados de una -

ley de Orden Público introducida por el Ministro de Relaciones 

Interiores. doctor Alejandro Lara. la cual es un verdadero - -

atentado contra las libertades de asociaci6n. prensa. palabra. 

derecho a la vida. etc. estampados como garantfas fundamenta--

1 es en nuestra consti tuci6n". 66 1 

El dfa 10 de junio. el Presidente hace alus16n -a trav~s 

de la p'·ensa- al pliego de peticiones democr4ticas. perc no -

responde con claridad a ninguna de las demandas plan~eadas y -

promete reformular varios artfculos de la ley en cuesti6n. En 

esa misma fecha ~os lfderes gremiales fueron convocados a una 

junta a Miraflores en donde se les convenc16 de la justeza de 

la presente ley. Ante tal situeci6n de intransigencia del go-

65/ ~gjg~ama. 

66/ El Popular. 

"Ed-:torial del Heraldo". Maracaibo. junio 9 de 

Caracas. junio 17 de 1936. 
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biern~. el Comit~ de Defensa ~emocr!tico. decreta la huelga en 

v_a~"!as ciudades del p'lfs. especialmente. en Caracas y Maracaibo 

ha~ una para~1zac16n total de actividades. tas reformas que -

L6pez Contreras promet16 hacer ~ .. la Ley Lara. quedaron circun1 

cr1tas a _los siguientes artfculos: 

11 Artfculo 24.. Las agrem~-ac1ones de obreros ••• no -
estln sometidas a las prescripciones de la presente 
Ley: pero en todo caso. se someter&n a ella. y le -
ser&n aplicables sus disposiciones cuando 1ncluya~
en su objeto o programa act1vfdades polfticas. 
Artfculo 31. Quien no sea t~abajador pero incite a 
la huelga. ser& encarcelado de 6 a 10 meses. 
Artfculo 32. Queda prohibida la huelga de solidar.!_ 
dad. 
Artfculo 33. La clrcel hasta 3 anos por palabrA. -
escrito o radiodifusión en promoción de la abo11-.-

~~~~e~=r~:dof~m~~~~ta~~~~aad~o~1:~;~;o~~~:~i~Ía del 

Los sectores progobierno. consideraban dichas re~ormas 

justas y apropiadas a la realidad. Un diario capitalino. el -

Heraldo.· edftorfaliza 111 respecto: 11 Las reformas de que ha si

do objeto la ley de Orden Público. satisfacen las aspiraciones 

colectivas porque quitan al proyecto original su tir&nica rig_!. 

dez y la moldean a las necesidades del momento. Dentro de su 

nuevo articulado. cualquier partido dem6crata lib~ral. por 

avanzado que sea. tiene amplio campo para desarrollarse yac-

tuar. S61o permanece cerrado para e1 comunismo .•. 1168 / 

El Comité de Oe,ensa Oemocr4tico. convencido por estos -

razonamientos. toma la h1st6rfca decisi6n de suspender la huel 

ga y aceptar las reformBs hechas a la ley; calificamos asf es

ta decisión. puesto que va a significar una grave derrota para 

67/ Petr61ao. Maracaibo. junio 24 de 1936. 
bl3/ Panorama. "Editorial de El Heraldo'~ .. Junio 20 de 1936. 
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la organizac16n partidista y sindical que trascenderá y marca

r& el punto·de partida de una trayectoria de desc2nso hasta 

que en 1937 se decreta la 11ega11zacf6n total de todos los pa~ 

tidos de izquierda y la d1soluci6n de l~s más importantes org~ 

nizaciones sindicales. El decreto de suspens16n de la huelga-

general. fue racionalizada en los siguientes términos: 

"Considerando: l. Que en la ses16n de ayer de la Cá
mara del Senado. se introdujeron reformas sustancia
les a la Ley de Orden Públi~o. que sor. aquellas que 
deben introducfrsele en la última discusi6n, la ha-
r&n ~ompatible con el espfritu democr&tico y contra
ria a fundamentarles ·libertades ciudadanas garantiza 
das por ·1a Constitución. -
2. Que el Ejecutivo Nacional ha manifestado su prop6 
sito de reorganizar la Oficina Nacional de Trabajo.~ 
lo cual abre a perspectivas de solución para varfos
problemas entre patronos y trabajadores. aun no re-
sueltos por obra de la reconocida posic16n antfobre
ra del Director actual de dicha oficina ... 
6. Que no era el obJetfvo nuestro sino obtener. en-
tre otras. las reivtndicaciones a las cuales se ha -
dado satisfacct6n en el curso de la huelga. por cua~ 
to no perseguimos f1nes tnsurreccionales sino eminen 
temente cfvtcos; ~e decreta el cese de la huelga deS 
de las 7 de la noche de hoy ... "§J!./ -

El PRP hace un recuento de los sucesos de la huelga gene

ral de junio y declara que ha sido el partido m4s afectado por 

la represión del gobierno. 7 0/ 

A partir de junto. la agitaci6n polftica y sindical decr_!t 

ce en comparaci6n con los meses anteriores. Se incrementa la 

persecución y el atropello. ahora respaldado por un poderoso -

instrumento legal. la Ley Lara. No obstante. los partidos de 

izquierda continúan ejerciendo p~esi~n para lograr la disolu-

c16n del congreso. En el mes de julio son promulgadas la nue-

69/ El Popular. Maraca1bo. Junio 17. de 1936. 
70/ El Popular. Maracaibo. Junio 27. de 1936. 
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va Const1tuci6n y 1a nueva Ley del Trabajo. una y otra. a pe-

sar de la composici6n del Congreso,. contienen 1mportantes cam

bios tanto en lo polft1co-jurfd1co como en lo social {ambas s~ 

rin analizadas en el punto siguiente). 

De algura manera la n~ev~ Ley del Trabajo representa una

traba a la arb1trarieQad de los sectores empresariales y en -

consecuenc1a. comie.nza a sur91 r una serie de conflictos,. sien

do los m•s serios los que se producen entre los obreros petro

leros y las empresas petroleras norteamericanas y es en este -

terreno donde se libra una verdadera lucha de ciases en el ma~ 

co de las relaciones capitalistas de producci6n entre un na- -

ciente proletariado nacional y una burguesfa petrolera extran

jera. 

El conflicto petrolero estalla en diciembre cuando ya se

habfan agotadG varios intentos de arreglos y negociaciones en

tre los sindicatos y las empresas. Con relaci6n a la actitud

de las ~mpresas de querer ignorar la existencia de la nueva 

Ley del Trabajo. ei partido ORVE denuncia que: "La Ley del Tr.,!_ 

bajo es violada inicuamente por las compaftfas petroleras. El

represen~ante de los obreros petroleros dei Zulia denuncia a -

la oficina nacional del trabajo las violaciones en que han in

currido 1 os agentes del imperi a 1 i smo" .ll/ 

Desde el mes de abril. comienzan los sindicatos petrole-

ros a introducir pliegos de peticiones ante sus respectivas -

compa"tas. El sindicato de obreros petroleros de Cabimas y la 

1.1 . .I .Q.!:_v_Jt. Caracas. agosto 23 de 1936. 
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ANDE fueron 1 os primeros ·que p_re.sen!:sron sus p1 i egos de peti-

ciones .ll/ 

Posteriormente y sobre todo en el mes diciembre. antes de 

producirse la huelga petrolera. los otros sindicatos presentan 

sus pet1i:ione·s. Los requerimientos son comunes en casi todos-

los pliegos. No obstante. no puede introducir~e Un plie9o úni_ 

co & través de la USPV porque ésta aún no ha sido legalizada.

A cont1nuac16n presentamos una relación de lus·· :=--incipales 

pliegos de ·peticiones de lo~ sindicatos petroleros: 

PLIEGO DE PETICIONES 

Sindicatos 

Asociaci6n Nacional de 

Emplea dos 

Sindicato de Obreros P~ 

trol eros de Maraca 1 bo 

Sindicato de Obreros Pe-

troleros de San Lorenzo 

Compai"í fas 

Caribbean Petroleum Campar.y. 

Lago Petroleum Corporation. 

Venezuelan Gul f 011 Company. 

Car1bbean Petroleum Company. 

Lago Petroleum Corporat1on. 

Venezuelan 011 Concess1ons 

Limited. 

Venezuelan Gulf 011 Company 

Mart1n Eng1neer1ng Company. 

Car1bbean Petroleum San Lorenzo. 

Lago Petroleum Corporat1on. -------------------· --·-- -- -- --------
Sindicato de Obrero'5. y 

Empleados Petroleros de 

Cabimas 

Venezuelan Gulf 011 Company. 

Venezuelan Oil Concess1ons LTD. 

~/ Petr61eo. Maracaibo, abril 29.de 1936. 
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Venezueian Gulf Oil Company. Un16n de Marinos Petr~ 

leros y Mercantes The Caribbean Pe~roleum Company. 

Lago Petroleum Corporat~on. 

(Ver anexos Nos. 3, 4 y 5. Texto de los pliegos de peticiones) 

Un- clamor general de todo el proletariado petrolero, sin

dical izado o no se refiere a las condiciones materiales de tr~ 

bajo en los que esto~ realizan su actividad. Hermes Coello r~ 

presentante de m&s de 12.000 obreros petroleros considera Que: 

''Las condiciones del obrero venezolano en los camp&
mentos petroleros no se han modificado en absoluto -
despu~s de la muerte de Juan Vicente G6mez. El tra
to de los ingenieros y de todo el personal Yanqui sj_ 
gue siendo desp6t1co y autoritario para con el obre-· 
ro criollo. a quien consideran según parece como un
an1mal inferior. Y ese criterio es tambi~n el de -
las compaftfas en general que establecen d1ferencias
notables de sueldos. considerablemente m&s bajos por 
igual trabajo s1 el trabajador es venezolano. Un -
soldador si es venezolano qana 14 bolfvares diarios. 
El mismo soldador si es extranjero gana por igual -
trabajo 250 d6lares mensuales (d6lares calculados a 
5.20) lo que significa alrededor de 40 bolfvares dia 
rios" .ll/ -

Por su parte los obreros mismos tienen pleno conocim1ento 

de su posici6n de ohreros en el sector productivo mSs importa~ 

te en la economfa del pafs. "La s6lida base de existencia de 

la industria petrolera de Venezuela y las perspectivas de ad-

qu1~ir un desarrollo mayor coloca ~ los trahajadores que ~P hA 

yan dedicado a este ramo en situac16n de ocupar un plano impo~ 

tante en los sectores obreros m4s avanzados del proletariado -

industrial venezolano y los pone en condiciones de darse cuen

ta exacta de su formidable fuerza numErica y de su imp_ortancia 

12_/ Orve. Caracas. agosto 16 de 1936. p. 3. 
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en la economi'a del pafs 11 • 
74 /. 

Al memento de exigir sus reivindicaciones, los obreros pe 

troleros estuvieron rigurosamente asesorados desde e~ punto de 

vista jurfdico ajust6ndose en cada paso a lo es.trictam_ente ga

rantizado en la nueva Ley del Trabajo. No obstante. las empr~ 

sas petroleras no se mostraban dispuestas a firmar contratos -

colectivos en base a los pliego~ que habfan sido sometidos. A~ 

te la evidencia de los hechos. los obreros no tienen otra al-

ternativa que la huelga. A pesar de que por cuestiones lega-

les. los sindicatos dirigen sus demandas individualmente a las 

empresas. en realidad. todo el movimiento obrero petrolero del 

Zulia y falc6n estaba coordinado por la UTZ y la USPV, organi~ 

mos éstos que junto con el BNO y PC (este Qltimo en clandesti

nidad) van a motorizar el conflicto huelgufsti~o que e~talla -

en Cumarebo (estado Fa1c6n) e1 dfa 9 de diciembre y en los re~ 

tantes campamentos petroleros el dfa 14. 

La sede de organizaci6n de este movimiento es la ciudad -

de Maracaibo. Se prepara un comité general de huelga integra-

do por un delegado por cada sindicato. Un comit~ de huelga en 

cada centro de trabajo. Un comité de abastec1miP.nto para pro

veer de comida a los huelguistas. un comité de direcc16n de -

los desempleados para controlar la posible contratac16n de es

quiroles por parte de la em·presa y la celebrac16n de constan-

tes asambleas 1 n.format1 vas y del 1 berati vas .ll/ 

74/ Petr6leo. Maraca1bo. mayo 30. de 1936. 
']"'!;¡ Paul Nehru Tennassee. "Venezuela. Los ..• ", pp. 250-251. 
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Por su parte. las empresas no est&n ~ispuestas a ur1 trato 

conciliatorio con los obrero~ y el Estado 1r.1cia un proceso de 

persecución y encarcelamiento de los m's destacados lfderes 

del movimiento. Se percibe en consecuencia un acuerdo t4c1to

entre el Estado y las petroleras de un lado. y de otro. u~ re~ 

palde solidario del pueblo hacia los trabajadores. Los sindi

calistas trataban de canalizar sus gestiones ante las empresas. 

a través de la oficina del t~abajo. pero estas no accedfa~ a -

iniciar las nego:iaciones. Gl conflicto continuaba y el Esta-

do propuso un comité par~ arbitrar el conflicto~ pe~o fue .re--

chazado por las compa~fas. Por más de un mes ei conflicto con 

tinúa y la empresa y el Esta~o permanecen impasibles. 

El movimiento comienza a trascender y de una huelga es- -

trictamente sindical por reivindicacio~es económicas se trans

forma en un movimiento polftico en el que se plantea no ya reí 

vindicaciones de una clase sino un movimiento de protesta con

tra un estado represivo a nivel de la sociedad global y el se~ 

tir nacional en contra la explotación de las empresas petrole

ras. Asf, el pueblo comienza a manifestar su apoyo solidario, 

desde su contribución en alimentos, dinero, etc. hasta el ofr~ 

cimiento de sus hogares para atender los hijos pequeftos de los 

obreros en huelga. 11 ANDE-Secci6.n Zulia ha lanzado una feliz -

iniciati~a que nosotros creemos deben adoptar todos los hoga-

res zulianos. Se trata de acoger en sus casas a los n1ftos de 

los obreros petroleros en huelga por todo el tiempo que ella -

dure" .!..-6J 

76/ Petróleo. Maracaibo, enero 13 de 1937. 
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Los partidos pol~ticos de izquierda siguieron paso a paso 

el .conflicto obrero patronal mucho antes de que se produjera -

la huelga. El PRP. por ejemplo. emprende una labor periodfsti 

ca de fi:'lerta aduciendo las posib.les consecuencias de una al fa!!, 

za ·entre el Est-do y el capital monop61ico internacional; ·este. 

considera que: 

''La maniobra cada vez m4s descarada del imperialismo 
en torno al gobierno para acabar con las organizacio 
nes obreras y poner fin a las demandas de los traba= 
jadores. han convencido a estos de que ha lleqado la 
hora de ajustar cuentas y convertir en realidad las
promesas .•. si el gobierno desoyendo la voz de jus
ticia de los obreros se deja arrastrar por la pen- -
diente tormentosa que le senalan los intereses impe
rialistas y no da una soluci6n adecuada y patri6tica 
ampliamente nacionalista al problema que se le plan
tea. la desesperaci6n de las masas trabajadoras de -
las zonas petroleras puede conducir a perturbaciones 
lamentables" .ll_I 

En el mismo orden de ideas. y comenzada ya la huelga en -

Cumarebo. el PRP insiste en senalar la magnitud del movimiento 

que se cierne en el pafs y al respecto editorializa "ya empezó 

la lucha en los campos falconianos. Ya comenzó igualmente la -

acc16n gubernamental destinada a debilitar a los ciudadanos y

a los patriotas. Acci6n destinada a quebrantar el frente de -

la liberaci6n nacional en beneficio del ejército enemigo que -

acampa y subyuga a Venezue1a. formado por los magnates del pe

tr61eo que controla a nuestra econom~a y trata de convertir al 

actual gobierno en lacayo incondicional 11
•
78 / 

El partido ORVE. también toma su posición al lado de los-

ll._/ Valmore Rodrfguez. "Venezuela sol 1daria con los obreros 
del petr61eo". Orve. Diciembre 6. 1936. 

78/ El Popular. Caracas. noviembre 28 de 1936. 
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obreros petroleros y denuncia el oprobioso régimen de explota

cidn. en la industria de h~drocarburos. no s61o en Venezuela -

sino tambi6n en las empresas de refinerías del crudo venezola

no instaladas en Aruba y en Curazao.2.2.i donde labora un alto --

porcentaje de obreros venezolanos. Denuncia el rechazo de 1as 

companias a las aemandas rle los trabajadores y considera que -

"el insolente rechazo del pliego de reivindicaciones pone fre~ 

te a frente a 30.000 obreros venezolanos y un puñado de extra~ 

jeros de insaciable codicia" _SO/ En el mismo artfculo hace un 

an&lisis del trato discriminatorio hacia los obreros venezo1a-

nos en relac16n con los extranjeros. al respecto proporciona -

el siguiente cuadro de salarios diferenciales. 
CUADRO N ° '24 

CUADRO DE LA DIFERENCIA DE SALARIOS EHTRE TRABAJADORES VENEZO 
LANDS Y TRABAJADORES E~TRANJEROS EN LAS CDMPARIAS PETROLERAS"."" 

Profes16n Salario de un Salario de un Salario de un 
extranje'ro .. extranjero. 'Venezolano .. 
Mensual en d§. Diario en bo- D1ario en bg_ 
lares .. 11'vares .. 11'vares. 

Soldador 275.00 35.75 14.00 
Perforador 325.00 42.25 18.00 
Oficinista 175.00 22.75 15.00 
Mecinico 250.00 32.50 16.00 
Dibujante 250.00 32.50 15.00 
Escuellador 250.00 32.50 16.00 
Tool Pus her 350.00 45 .so 18.00 

Fuente: Orve. Caracas. 6 de diciembre de 1936. 

Hace un llamado al Ejecutivo para que se defina al lado -

de los obreros petroleros y se pregunta: "1Por fin de qu1€n es 

este pafs. de la Standard y la Shell o de nosotros los vene~o-

1anos7" •81 1 

79/ Orve. Caracas. noviembre 8 de 1936 .. 
l!Ci/ Orve. Caracas. diciembre 6 de 1936. 
81/ Orve. Caracas. enero 17 de 1937. 
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Por supuesto. que a n1ve1 nacional. también se oye la op~ 

n16n opuesta al co~fl~cto pet~olero. La prensa oficialis~a al 

servicio dei gobierno y de los sectores reaccionarios se mani

fiesta totalmente opuesta al movimiento consider&ndolo nefasto 

para la economfa del pafs y en contra oel "orden y la paz ciu-

dadanasº. 

La Federaci6n de Estudiantes de Ven-eZUela (FEV) al igual

que los otros partidos polfticos manifiesta su solidaridad con 

el movimiento huelgufstico de los petroleros fundamentando és

ta en la legitimidad de la acci6n laboral amparada en la vige.!!.. 

te Ley del Trabajo. Hacen un manifiesto público en los si- -

guientes términos: 

'' ••. es deber del estudiantado apoyar al pueblo ven~ 
zolano en la lucha progresiva al mejoramiento y par
la 1 iberaci6n nacional ... Acuerda ... lro. Ofrecer
el m&s franco apoyo a l3S legftimas reivindicaciones 
de los trabajadores venezolanos formuladas ante las 
companfas petroleras ..• 2do. Invitar a todas las O~ 
ganizaciones a solidarizarse al igual que nosotros -
en la defensa del obrero venezolano ante el imperia-
1 ismo extranjero •.. 3ro. Hacer un llamado al comer
cio venezolano danado por el imperialismo en sus in
tereses. tanto como el propio trabajador de los cam
pamentos petroleros a dar su apoyo y simpatfa a las
demandas de los sindicatos ... 4to. Manifestar pGbli 
~~~e~tiaª!x~~~i=~~~n~ee~~-~~~J.,lica el cual debe dar 

Los obreros petroleros tambi~n recibieron el apoyo moral

Y material de los diferentes sectores laborales del pafs. a -

través de sus gremios asociaciones y sindicatos. Se destaca -

la· acción solidaria de la As~ciaci6n Nacional de Empleados - -

quien toma la iniciativa de constituir un comité Pro-Familia -

82/ Ahora. "La Federac16n de Estudiantes de Venezuela y los -
obreros petrolerosº. Diciembre 9 de 1936. pp. 1-2. 
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de los ob~eros petroleros. La CVT. recientemente fundada el -

31 de diciembre de 1936 comienza a presionar para lograr el r~ 

conocimiento de los sindicatos por parte de las compañías y el 

inicio de las nPgociaciones para poner f~n al conflicto. Es -

oportuno sP~~lar que motivado al conf1icto d~ los o~r~ros pe-

troleros est.os no pudieron asistir a la celebración dt!l pri'mer 

congreso ~e ~rabajadores de Venezuela. "Es muy lamentable que 

en este primer congreso no han estado representados los sindi 

catos de obreros petroleros del Zulia y Falcón que constituyen 

sin duda la espina dorsal. del movimiento sindical venezolano" .831 

Han transcurrido más de 30 días desde que esta116 la huei 

ga. El Estado mantiene una actitud aparentemente neutral y -

las compantas un obstinado silencio. los sectores políticos y 

~aborales de izquierda despliegan una acci6n propagandística a 

través de radio y prensa en el sentido de que estas instancias 

intervengan en la soluci6n del conflicto. En el Zulia consid~ 

ran que el gobierno se ha hecho el sordo y exigen su interven

ción. 

"Hoy cumple la huelga de los obreros petroleros un -
mes y el espíritu de lucha y la combatividad de - -
ellos en vez de decaer se eleva cada dfa más y se -
fortalece de día en día .•. Nosotros volvemos a re-
calcar y a pedir la intervención y el apoyo del go-
bierno a los obreros petroleros en la consecución de 
sus mejoras y en el alivio de sus terribles condicio 
nes econ6micas ..• El gobierno no puede retardar. nT 
un momento más. este inaplazable deber sin hacerse -
responsable ante la historia por su actuación timor11ta 
y destei'\1 da" .~4_/ 

El 16 de en~ru de 1937 por primera vez. las empr<•sas rom-

83/ Petróleo. Maracaibo. ~nero 2 de 1937. 
84/ Petróleo. Maracaibo. enero 13 de 1937. 
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pen su obstinado s11enc~o pero lo hacen en un sentido que los

obreros lo consideran indigno y humiiíante para ellos. El - -

principal vocero de los obreros petroleros considera que el -

sentido de dichas declaraciones '1 es completamente absurda. y -

dice bien a las clar~s e~ despreci~ enorm~ que esos explotado

res extranjeros sienten por nosotros~. Las compa~fas petrole

ras comunican a los trabajadores que sólo si vuelven a sus ac

tividades. pueden negociar con ello~. directamente. y no a tr~ 

vés de las oficinas del trabajo. Ante tales propuestas. los -

obreros responaen: 

"LC6mo es posible que las compaftfas pretendan que los 
obreros les vayan a trabajar sin antes haber lleQado 
a un arreglo satisfactorio? 

lC6mo quieren hacernos creer que accederán después -
que los obreros hayan regresado al trabajo? 

lPor qué ese empeño de las companfas de prescindir -
de la intervenci6n oficial del gobierr.o a través de 
la oficina' del trabajo? 

lSerl que se imaginan los canfbales dirigentes de 

~:~~a;~~~~n!:~ ~u~ 0~~~~~~i=~~~j~t~~~ .. ~g~ 1obreros di-

Las clases dominantes en diferentes oportunidades y a tr~ 

vés de diferentes medios. han manifestado su desacuerdo con 

las exigencias de los trabajadores petroleros. han tratado de 

dividirlos. de debjlitar moral y materialmente su resistencia

y de ca1ificar su lucha como meros actos de irresponsabilidad

y bandolerismo. Para el 16 de enero el Estado habfa prometido 

emitir un decreto para solucionar el conflicto. "la huelga pa

s6 completamente al plano de una huelga polftica. El gobierno 

85/ Petróleo. Maracaibo. enero 16 de 1937. 
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se deffni~& como un gobierno de traici6n nacional o como un g~ 

bferno capaz de aplicar mano de hierro a las companfas petral~ 

ras para hacer cumplir le 1ey venezolana y satisf&c2r las jus

tas aspiraciones de los obreros petroleros" . 86 / Las derechas. 

esperan con grandes expectativas que el decreto ejecut~vo pro

metido por el Estado para solucionar el conflicto. sea favora

ble para las compai'\fas petroleras .. 87 / 

Por fin. el Estado toma la histórica decisión de penar -

fin al conflicto petrolero. consolidándose una ve2 m&s los 

vfnculos entre el poder del Estado venezolano y el capital no~ 

teamericano. Este hecho queda h1st6ri~amente registrado en el 

decreto ejecutivo de suspensión de la huelga en los siguientes 

términos: 

"PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA. Coa 
siderando: Que el conflicto colectivo de trabajo que 
afecta actualmente la industria petrolera en el occi 
dente del pafs. se ha prolongado por más de 35 dtas7 
no obstante las reiteradas gestiones realizadas a -
fin de lograr un entendimiento entre las partes. y -
la prolongac16n indefinida de ese conflicto causa un 
grave dafto a la vida socioeconómica de la Nación. -
pues afecta hondamente sus intereses y los de la co
lectividad en general. En uso de las atribuciones -
contenidas en el artfculo 178 de la Ley del Trabajo
DECRETA: Procédase a la reanudación de las faenas en 
la rama de indu~tria petrolera cuyos trabaJadores se 
encuentran actualmente en huelga".88/ 

En consecu~ncia. luego de una larga resistencia. los obr~ 

ros petroleros se incorporan a su trabajo. habiendo logrado s~ 

lo. la provisi6n dP agua helada en los campamentos y t&n exiguo 

86/ 
B'fl 
rf"(f¡ 

Petróleo. Maracaibo. enero 30 de 1937. 
Petrdleo. Haracaibo. ~nero 20 de 1937. 
"EIGO'l)"lerno Nacional complace al imµerialicamo extranjero. 
Un documento para 1 a historia de López r:ontreras 11

• O_r~!!_· -
enero 24 de 1937. p. l. 
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aumento de salario consistente en un bolfvar diario. 

Partidos y sindicatos hacen una profunda reflexi6n acerca 

de los puntos débiles de la huelga petrolera y entre otras se 

destaca: el hecho de que no nubo una paral1zaci6n total de ex

tracci6n y de salida del crudo del pais, porque los obreros m~ 

rinos de los buques transportadores del crudo no eran en su m~ 

yerta venezolanos, no estaban organizados y no ~udieron p~r 

consiguiente incorpnrarse a1 movimiento~ porque la huelga tuvo 

un alcance regional, circunscrita a las empresas de Zulia y -

Falcón, ya que los obreros de la regi6n petrolffera del orien

te {estados Monagas y Anzoategui), no estaban organizados y no 

hubo allf, cese en las actividades de extracci6n y exportaci6n 

del crudo; porque a pesar de que ANDE jug6 un papel de gran r~ 

levancia en la conducci6n del conflicto. algunos de sus miem-

bros. {personal de oficina) por una u otra causa no abandona-

ron sus puestos de t'!"'abajo. muchos de ellos pe_nsaron que de e~ 

ta manera pod1an colaborar econ6micamente con los huelguistas; 

porque el personal extranjero (empleados y obreros) no se in-

corp6 al movimiento y muchos de ellos se convirtieron en rompe 

huelgas; porque los comit~s de huelgas hicieron muchas conce-

siones a las empresas al permitir que trabajadores claves no -

se ausentaran de su trabajo. 

Un último juicio critico acerca del movimiento nos permi

te concluir que a pesar de que los logros materiales fueron c~ 

si nulos. no puede considerarse como un fracaso. puesto que la 

organizaci6n y la resistencia del prolP.tariado ante la burgue

sia petrolera y el poder estatal fue de todo punto de vista 
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ejemplarizante para el movimiento obrero venezolano. Paul N.

Tennassee considera que "la huelga petrolera jug6 por lo tanto 

un rol- vital en el proceso democrático del siglo XX en Venezu~ 

)a" .. ª-2./ Manuel Magallanes al enjuiciar la huelga petrolera de 

1936-37, considera que ''es el primer gran movimiento social en 

la Venezuela de este sig)c, el primer gran combate sindicai y~ 

lo que es más. cuya importancia y magnitud no ha sido superada 

ni posible.mente igualada despuésº .. 2.Q..I 

89/ Paul N. Tennassee. Ve11ezuela. Los obreros .... p .. 
90/ Manuel Caballero. La tnternacional Comunista y ..... p .. 114 .. 
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Tomandc en considerac16n e1 hecho de que an la evoluci6n

hist6rica de una formación social especffica. es imposible ha

cer demarcaciones precisas que establezcan lfmites entre un p~ 

riodo y otro. entre una fase y otra del sistema de re1aciones

de prod~cc;6n, entre las diferentes modalidades estatales que 

igualmente van sucediéndose y entre una intrincada red instit~ 

cional que de alguna manera dialectiza la compleja relación e~ 

tre economfa y polftica. Podemos, en tal sentido, apreciar 

que en Venezuela para este momento se está operando un cambio

substancial en cada una de estas instancias. Sobre los ci~ie~ 

tos de un Estado liberal oligárquico. como podrta calificarse

durante el reciente régimen gomecista. se percibe. a partir de 

la muerte del dictador. un salto cualitativo hacia la conform~ 

c16n de un estado capitalista. social. interventor en el proc~ 

so económico en aras del bienestar público. Este Estado libe

ral o11g,rquico se caracterizó por el poder hegemónico de una 

fracción de la clase latifundista; por el carácter ejecutivis

ta y presidencialista del poder póblico y por ~u posición de -

socio S\abordinado a lns intereses del capitalismo int~rnacio-

nal y de no intervención en la economta a no ser para leqiti-

mar la libre concurrencia y garantizar la decisión privada en

el proceso económico; se trataba de un régimen que de plano -

descartaba la participación y representación del campesinado y 

de las clases trabajadoras urbanas en el libre juego polftico

del pafs y porque en consecuencia prohibe y reprime toda mani

festación organizativa de carácter sindical por partP de los -
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trabajadores .. 

El nu~vo panorama va a caracterizarse entre otras cosas -

por el irrefrenable desarrollo del capitalismo monopolista a -

través del e~clave petr~lero; por la conformaci6n del ?roleta

riado como nueva clase social que va a organizarse y exigir r~ 

conocimiento y legitimaci6n por parte de los organismos estatA 

les; y/o empresariales por un nuevo tipo de intervenci6n del -

estado en la economfa y la introducci6n ~e un programa de re-

formas sociales en beneficio de las clases trabajad~ras: por -

el surgimiento de un nuevo sistema de partidos polfticos; por 

las demandas para una nueva legislaci6n del proéeso econ6mico

{por ejemplo, la ley de hidrocarburos); por una nueva legisla

ción del trabajo y por nuevas leyes que reglamenten las elec-

ciones. la educación pública. la prensa. etc. en suma una nue

~a constituci6n que institucionalice el nuevo or~en social que 

pretende implantarse. 

La constitución de 1936. marca en la historia de Venezue

la. un momento de gran trascendencia. tan importante como el -

que señala la Constitución Federal de 1864. En 1929 y 1931 .. -

se hicieron ligeras reformas a la de 1q2H (senaladas ~n el ca

pítulo anterior) por tal motivo la Constitución de 1936 toma -

como base el texto de la de 1928. En primer lugar, y sobre t~ 

do, se eleva a principio constituciona) la preocupación por 

los problemas sociales, se limita la duración del mandato pre

sidencial (de 7 a 5 años) y se prohibe la reelecci6n inmediata 

del primer magistrado. Se eleva también a principio constitu

cional el Servicio Milit~r Obligatorio. 
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En segundo lugar. un cenjunto de ref'ormas. que van a es-

tar referidas sobre todc al Tftu1o 11 sobre '1 Los venezolanos y 

sus deberes y sus derechos". Por primera vez. se limita el d~ 

recho de propiedad. contenido en el inciso 2 del artfculo 32.

en los siguientes términos: ~l& ley puede. par razones de int~ 

rés nacional. establece~ restricciones y prahibic1ones especi~ 

les para la adquisición y transferencia de determinadas c1ases 

de propiedad ... La naci6n favorecerá 1a con~ervaci6n y difu-

si6n de la pequeña propiedad rural y podrá. mediante los tr4mi 

tes legales y previa indemn1zaci6n. expropiar tierras no exp1~ 

tadas de dominio privado para dividirlas o para enajenarlas en 

las condiciones que f'ije la 1ey 0
•
91 / 

Se establecen también, algunas medidas de protección al -

trabajador,. introducidas en el inciso del mismo articulo .. est.!_ 

bleciendo,. "1°. Reposo semanal, de preferencia los do111ingos. -

2~. Vacaciones anuales remuneradas.· Para los efectos de estos 

preceptos no se distinguir& entre el trabajo manual y el trab~ 

jo intelectual 11
•
92 1 Teniendo igualmente a la protecci6n de -

los trabajadores, dicha Carta establece que ''La nación favore

cer! un régimen de part1eipaci6n de los empleados y trabajado-

res en los beneficios de las empresas ... "ll/ 

Se crea un Consejo Nacional de Econom;a integrado por re

presentantes de la "poblaci6n productora y de la consumidora.

del capital y del trabajo, y de las pt'nf'esiones liberales", 941 

91/ 

92/ 
"9""3"¡ 
li_!/ 

la Constitución de 1936, en Las Constituciones de ~~S~~~
la. Luis t-lariilas Otero (Coinpnad-or).-~ 7"6r.--
Tbid, p. 766. 
Tbld. 
:rbíd. 
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disposici6n que entrana el reconocimiento de los sindicatos, -

en completa prohibición y pr~cticamente inexistentes en Vene-

zuela antes de 1936. (en el mismo mes de julio se promulga la

nueva Ley del Trabajo, en la que se reconoce el derecho a huei 

ga). El inciso 1! del articulo 32 establece que el ejercicio

del derecho de reunión. de formación de partidos polfticos. s~ 

rá reglamen~ado por la ley . .22.I Se ratifica el inciso sexto 

~el arttculo 32 de la C~nstituci6n ~e 1928 con relación a la -

prohibición del comunismo. es más se amplfa. al incluir en la 

prohibición el anarquismo, quedando expresado en los siguien-

tes términos: 

"Art. 32 .. La Nación garantiza a los venezolanos: ..• 
6º La libertad del pensamiento. manifestado de pala 

bra. por escrito o por medio de la imprenta. u~ 
otros medios de publicidad. pero quedan sujetasª pena. conforme lo determine la ley. las expre
siones que constituyan injuria. calumnia. difama 
ci6n. ultraje o instigación a delinquir. No es~ 
permitido el anonimato. ni se permite ninguna 
propaganda de guerra ni encaminada a subvertir -
el orden polttico o social. 

Se consideran contrarias a la independencia. a 
la forma polft1ca y a la paz social de la Nación. 
las doctrinas comunistas y &\larqu1stas. y los 
que la proclamen. propaguen o practiquen ser4n -
considerados como traidores a la Patria y casti
gados conforme a las leyes. 

PodrA en todo tiempo el Ejecutivo Federal. h4~ 
llense o no suspendidas las garantias constitu-
cionales. impedir la entrada al territorio de la 
República o expulsarlos de él. por el plazo de -
seis meses o un año si se tratare de nacionalesº por tiempo indefinido si se tratare de extran
jeros. a los individuos afiliados a cualquiera -
de las doctrinas antedichas. cuando considerare
que su entrada al territorio de la República o -
su permanencia en él pueda ser peligrosa o perj~ 
dicial para el orden público o la tranquilidad -
social". 96/ 

95/ !bid, p. 767. 
Ill Tt>TII. P. 765. 
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En cuanto al sistem~ de elecciones imperante. la presente 

constituc16n. restringe ~l derecho del sufragio, en relación a 

lo pautado en 1928. A1 efecto. queda establecido en el inciso 

14 del artfculo 32. que "El derecho de sufragio, y. en conse-

cuenc1a. los venezolonos varones. mayores de veintiún años, --

que sepan 1eer y escribir y que no estén sujetos a interdic- -

ci6n ni a condena penal que envuelva la inhabilitación poltti-

ca. son 

nes que 

aptos para elegir y ser elegidos, sin más restriccio-

las establecidas en esta Constituc.i6n 1
• •

97 / 

Por último. en la presente Constituci6n se introducen re

formas a las facultades de cada uno de los poderes públicos. -

Se amplia la duraci6n del ejercicio de los Senadores y Diputa

dos a cuatro años. El periodo presidencial se reduce a cinco

anos y el Presidente ser& elegido por las c&maras reunidas en 

Congreso. El poder judicial no sufre modi~icaciones. En suma. 

se inicia una ampliac16n cte la admin1strac16n estatal a trav~s. 

de la creación de nuevos aparatos de Estado o de la amp11ac16n 

de los ya existentes. 

La instancia sindical -como ya hemos asumido en p4ginas -

anteriores- nos ha sido di~tcii caracterizarla. sin embargo. -

podemos afirmar. que a pesar del largo periodo de proh1bici6n

Y represión durante la dictadura gomecista; una vez terminada

ésta se inicia un acelerado proceso de s1nd1ca11zac16n y con -

la nueva Ley del Trabajo. un nuevo estatuto institucional para 

el sindicalismo venezolano. 

21..J Ibid, p. 767. 

1 

l 
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Con la Ley del Trabajo de 1936. se inicia un periodo de -

reconocimiento en el sindicalismo venezolano. En el T~tulo VI. 

''De las Organizaciones del Trabajo''• queda establecido en su -

artfculo 132. que "Se reconoce el derecho de asociación en sin 

dicatos a las personas de ambos sexos mayores de dieciocho 

años que trabajen en una misma empresa o que ejerzan un mismo

oficio o profesión, u oficio o profesiones similares o conexos, 

sean de car&cter intelectual o manua1 11
•
98 1 Se prescribe que -

el objetivo fundamental de los sindicatos debe ser. "el e":>tu-

dio, defensa, desarrollo y protección de intereses profesiona

'les" .~../ Con relaci<Sn a los tipos de sindicatos se establece. 

que estos pueden ser, "de patronos, de empleados, de obreros.

mixtos o de personas que ejerzan profesi6n u oficio indepen- -

diente 11 lOO/ No obstante. en el arttculo 132 {arriba ~eñalado) 

se reconocen implfcitamente los sind1cAtos de empresa, gremia-

les y oficios varios. En el texto de la ley no se hace rcfe--

rencia, directa o indirectamente a los sindicatos industriales 

y/o nacionales de industria. 

Se fijan pautas relacionadas con el proceso de lega11za-

c16n de los sindicatos. lo que deben contener sus estatutos. -

algunas relaciones entre la Junta Directiva {Comité Ejecutivo) 

y la Asamblea General de sus miembros y las obligaciones del -

Sindicato con las inspectorfas del trabajo (artfculos 136, 137. 

2.!l.I 

99/ 
!..Q.Q./ 

julio de 1936, en Leyes y Oecre
Estados Unidos de Venezuela. f!!_ 
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138 y 139) .. lO'l./ Par-a este af\o todav1'a no se habfa creado e1 -

Ministerio del Trabajo. Ex1stfa la Oficina Nacional del TrabA 

jo con sede en la Ciudad de Caracas., y las lnspectorfas del 

Trabajo en cada una de las dependencias federales; a través de 

los cuales. el Estado ejercer~a su func16n dP fisca1izaci6n 

del funcionamiento de las organizaciones sindicales. 

Las relaciones entre los sind1catos y los partidos polfti 

cos aparece ligeramente modificada en relación a la Ley del -

Trabajo de 1928. pues en el fondo se mantiene la prohibici6n.

Textualmente la de 1936 expresa: 

''Art. 143~ Las asociaciones o sindicatos que formen
los patro~os o trabajadores como tales no podrán fe
derarse con Asociaciones o Partidos polft1cos nacio
nales o e~tranjeros n1 adscr1b1rsr. a ellos. 
Los sindicatos, que infringieren esta disposici6n, -
serSn disueltos administrativamente por la autoridad 
competente, y sus directores ser6n penados con mul-
tas de cien a mil bolfvares, sin perjuicio de las -
otras penas establecidas en el C6digo Penal, cuando
ª ello hubiere lugar .•• "102/ 

Tal disposic16n. va a ser esgrimida posteriormente en la

pugna y en cierta manera va a marcar directrices en la misma. 

Al establecer que ~En toda empresa. establecimiento. explota-~ 

c16n o faena en que trabaJan diez o más obreros o empleados. -

no podrS interrumpirse intempestivamente el trabajo. ya sea de 

parte de los patronos~ ya sea de parte de los obreros o emple! 

dos. antes de que se hayan agotado los procedimientos de conci 

11caci6n previst.os P.n el presente t1'tulo" 1 º 31 reconoce el der~ 

cho a huelga y en su art1cu1ado en general se norma acerca de 

101/ lbid. pp. 592-593. 
~, TDTd. p. 593. 
103/ Tl>T<f. p. 594. 
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la 1ntroducc16n de los Pliegos conflictivos y los procesos de

conciliaci6n y arbitraje. 104 1 

Se reduce la duración de la jornada de ''ocho horas por -

dfa o de cuarenta y ocho horas por semana" (art. 43) _lOS/ Se

precisa. por Oltimo todo lo concerniente a contrato de trabajo. 

ya sea individual o colectivo. 

En cuanto a los partidos polfticos. que ya han sldo ·obje

to de nuestro an61isis. queremos dejar claro. que a pesar de -

que hemos hecho referencia a un nuevo o moderno sistema de pa~ 

tidos polfticos articulados a una nueva interacción entre la -

polftica y la economfa. no pretendemos hacer una corresponden

cia unfboca entre el esquema geopolftico de las clases y los -

partidos polfticos. En efecto, no podemos hablar en estrictu

sensu -para Venezuela y en este periodo en particular- de un -

partido de la clase obrera. de la burguesfa o de la pequena -

burguesfa, etc. sino que, en vez de, una clasificaci6n de los 

mismos ~n base a una referencia clasista, s61o se identifican-

como partidos de izquierda unos. y partidos de derecha otros.

Los primeros. son heterogéneos en su base social pero en su m~ 

yorta asocian a grandes sectores populares y progresistas que

.pugnan entre otras cosas por un nuevo Estado democrStico, de -

participac16n popular a través dP.1 sufragio universal y con -

una decidida posici6n nacionalista. Los segundos heterogéneos 

también por su base social. pero representantes de sectores 

económicamente dominantes; en lo polttico partidarios de res--
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taurar el antiguo régimen de repres16n. 

Ahora bien, LC6mo se relacionan entre sf, los partidos p~ 

lfticos y los sindicatos y c6mo se enfrentan ambos al Estado?. 

Muchas de estas relaciones, se han evidenciado ya en el análi

sis, sobre todo en el punto anterior relacion.ado con los acon

tecimientos polfticos más resaltantes de este ano. por lo que

ahora s61o nos detendremos en una breve sfntesis. 

De una parte, una vez que los partidos polfticos y los -

sindicatos logran -aunque en forma precaria- constituirse. co

mienzan de parte de los partidos de izquierda y de los sindic~ 

tos de tendencia anticapitalista una incesante lucha por la d~ 

rogación del viejo orden y la construcción de una nueva socie

dad; de otra parte. los partidos polfticos de derecha desarro

llan su acción tendiente a defender el status quo y conservar

el gomecismo. 

Al analizar los partidos polfticos hemos asumido que car~ 

cen de una estricta referencia clasista, pues bien, cuando ~s

tos, (los de izquierda) formulan sus requerimientos al Estado. 

generalmente no lo hacen para una clase, sino para la ciudada

nfa en general. como cuando demandan que se legisle sobre el 

trabajo, las elecciones, los hidrocarburos, la prensa, etc. 

Por su parte, los partidos de derecha también demandan que se 

legisle sobre diferentes aspectos. pero con la intensi6n de l~ 

gitimar no el cambio, sino para consolidar sus pretéritos pri

vile9ios de clase. 

La relac16n ORVE-ESTAOO por ejem~lo, se evidenci6 en dif~ 

ferentes oportunidades: cuando exige la disoluci6n del congre-
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so, cuando ofrece su respaldo a López Contreras en su acción -

contra el gomecismo. 106 1 cuando denuncia el maridaje entre el 

Estado y las co~pañfas petroleras y el trato de éstas a los 

obreros venezolanos; con relación a esto altimo, 11 0RVE advier

te al Estado de las consecuencias de expulsión a lideres sind!_ 

cales y le reclaman al gobierno su posición conciliatoria con

las petroleras. Le µideal Estado que legisle sobre hidrocar

buros" .lfill Igualmente. asume una actitud critica en ocasión

de promulgarse la ''Ley de Censo electoral y de elecciones'' y -

considera que: 11 La 'Ley de Censo Electoral y de Elecciones' 

promulgada el once del pasado mes de septiembre representa un 

enorme retroceso doctrinario de nuestro estatuto electoral 

reducen la zona del sufragio a un~ minoría fnfima" .lOR/ Por -

Olt1mo. advierte al Estado que su actual campaña represiva, s~ 

lo lo conduce a un nuevo régimen dictatorial cuando expone que: 

''51 de algo tenemos que arrepentirnos es de haber concedido un 

margen de confianza demasiado grande a la promesa presidencial. 

Sino, lC6mo se explica que hayamos contribuido a apuntalar el

congreso gomecista, que iba a ser el punto de apoyo del Ejecu

tivo para todas sus maniobra:. regresionistas 11 .l09 / 

Al igual que ORVE, otros partidos de izquierda, especial

mente PRP y BND ejercen presi6n sobre el Estado. Por ejemplo

en cuanto a la ley de elecciones, el PRP~ considera que "La 

Ley Electoral es la negac16n de las elecciones" . .!.!.Q/ Fija ta~ 

106/ 
TII'f I 
Tiflf / 

m~ 

Orve. Caracas. Septiembre 6 de 1936. 
Orve. Caracas, Septiembre 9 de 1936. 
Orve. Caracas, Octubre 4 de 1936. 
Orve. Caracas, Novie111bre 8 de 1936. 
~opular. Caracas. Agosto 15 de 1936. 
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bi~n su posición ante el Estado en relación a la disolución 

del congreso gomecista y denuncia la acción propagandtstica de 

los partidos de derecha especialmente de la -"Liga de Oefensa"

{que agrupa a los gomecistas) en contra de la acci6n proqre-

sista desplegada por los sectores de izquierda. 

Por último. analicemos las relaciones del BNO con el Est~ 

do. A pesar de que Petróleo. no es un 6rgano de prensa creado 

directamente por el SND. toda la posición política e ideol6gi

ca de dicho partido circula a través de sus páginas. Advierte 

la actitud vacilante de L6pez Contreras. y denuncia que éste -

está reuniendo a su alrededor a los más reaccionarios genera-

les de la antigua camarilla!..!J:./ e irónicamente considera que: 

"Los cuatro puntos sobre los que gira la polftica de L6pez COR 

treras .•• son la Ley Lara. una ley del Trabajo. incautación -

de los bienes de Gómcz y pseudoeleceiones para Asambleas Legi~ 

lativas y Consejos Municipales".llZ/ 

En conclus16n. estos tres partidos mantienen una definida 

oposici6n al gobierno sobre todo a partir de la promulgaci6n -

de la Ley de Defensa Social. la Ley de Orden Público y el de-

creta de suspensión de la huelga petrolera del 22 de enero de 

1937. En esta oportunidad. el semanario Petr6leo declara que: 

"el decreto Ejecutivo di6 la espalda a las aspiraciones de los 

obreros petroleros y a los sentimientos nacionales de toda Ve

nezuela" .-1ll/ 

111/ Petróleo. Maracaibo. Julio 8 de 1936. 
~/ l'et~. Maracaibo. Julio 22 de 1936. 
1T3/ Petr61eo. Maracaibo. enero 30 de 1937. 
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La experiencia de la acci6n desplegada en los diferentes

acontecimientos que se suscitaror1 en el pafs. convencieron a -

partidos denominados de izquierda. y a los sindicatos de la n~ 

cesidad de unificar sus acciones a nivel nacional. y asf. po-

der hacer frente al cada vez más compacto bloque de las fuer-

zas pro gobierno. De una parte, los partidos de izquierda e~ 

mienzan a pensar en la conveniencia de formar un frente único

º partido único de las izquierdas y de otra. las nacientes - -

agrupaciones sindicales también toman conciencia de la urgente 

necesidad de unificar las fuerzas de las clases trabajadoras y 

en consecuencia comienza todo un despliegue de actividades ten 

dientes a la organización del Primer Congreso de Trabajadores

de Venezuela y adoptan como meta primordial de sus actividades 

la creación de un 6rgano sindical nacional. la Confederación -

venezolana del Trabajo {CVT). "Urge la unificaci6n de las el~ 

~es trabajadoras en la Confederaci6n Venezolana de Trabajado--

res. Con ese fin se celebrar,! un Congreso de Trabajadores".!.l.1/ 

evento que ya hemos analizado ampliamente. 

La un1f1cac1ón de las part1dos de izquierda es una inicia 

tiva del BNO-Zulia y es acogida con optimismo y decisión por -

los partidos de izquierda de "Caracas" (asf se les llamaba a -

los partidos ORVE y PRP). Isidro Valles. viaja a Caracas como 

delegado por el BND para proponer a los partidos polfticos y a 

otras organizaciones de car&cter democrático la idea de unifi

car las izquierdas en un partido único que "responda con más -

.!..!,!./ ~· Caracas. septiembre 6 de 1936. 
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efectividad a los grandes problemas por los que· atraviesa hoy

la república".l..!.2./ ORVE considera que la unificaci6n de las iz

quierdas es una necesidad nacional y que: 

"Las fuerzas que en Venezuela luchan por el estable
cimiento de una democracia integral si no quieren -
ser· aplastados mediante golpes aislados. necesitan -
unificarse en un solo bloque y presentar un frente -
Onico contra· el gomecismo. Realizar el mismo movi-
miento que con tanto éxito han efectuado las dere- -
chas despu~s del 14 de febrero, que no han vacilado
en unirse para luchar contra la democracia .•. con-
tra tal ataque de las derechas, no cabe sino luchar
con la misma t&ctica. Contra el frente único por la 
derrota de la democracia opongamos el frente único -
contra el gomec i smo ... "!..!..§./ 

Luego de una serie de conversaciones acerca del plan de -

unificac16n de las izquierdas se concluye que el punt" único -

de las izquierdas debe contener cuatro lfneas fundamentales: -

"luchar por el est:a_blecimiento definitivo de nuestras liberta

des democráticas; luchar por libertar a Venezuela de la tutela 

del imperialismo; luchar por terminar el latifundio como sist~ 

ma de explotación en el campo; luchar por las reivindicaciones 

econ6mi cas de las el a-ses explota das en Venezuela" .!.!1../ 

Se inicia una serie de tr&mites ante los organismos esta

tales para lograr la legalización del reci~n constituido PON.

gestión que se ve obstaculizada a cada paso tanto por el go- -

bierno como por los partidos de derecha. La primera negativa

es de parte del gobarnador del Distrito Feder~l. quien declara 

damente se opone a la legalizaci6n d~ tal partido. mientras 

que en mftines y en manifestaciones populares se aprecia la 

115/ Petr6leo. Maracaibo. septiembre 9 de 1936. 
Tib/ Orve. "Las fuerzas democra'ficas deben presentar un solo -

frente contra el gomecismo". Agosto 2 de 1936. 
lll..I Orve. Caracas. septiembre 20 de· 1936. 
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op1nf 6n favorable a su const1tuci6n y en tal sentido ORVE res~ 

fta que Mel mas fervoroso entusiasmo popular rode6 el nacimien

to del PON.. Las izquierdas les han forjado el instrumento de 

liberaci6n de Venezuela: El PDN 11 .ll.ª-/ Uno de los puntos del -

programa que ha requerido mayor discusión de parte de sus pro-

motores es sobre las elecciones libres. La "Liga de Defensa -

Nacional'' (partido que agrupa a los gomecfstas) abiertamente -

se opone a la legal1zacf6n del PON y al efecto, ''dirigió un e~ 

munfcado al General Mibelli pidiéndole que no se concediera al 

PON el 'permiso de constftucf6n' que pauta la ley" .. .!.!2./ En 

unos pocos dfas y pese a los infructuosos esfuerzos de los pa~ 

tidos miembros. el gobernddor del Distrito Federal. Elbano Mi

bell1 y según resef\a del Popular. 11 El gobierno del Distrito F!t 

d.!ral al cual en esta ocasi6n. como en el pasado febrero. le -

ha tocado ser el intfrprete del criterio autocrlt1co que priva 

en el gabinete venezolano. ha comunicado al Secretario General 

del PON. que bas&ndose en el artfculo 17 de la ley Lara se ab~ 

tiene de autorizar la constituci6n de dicho partido".ll.Q./ 

En definitiva. la explicaci6n del gobierno. es que no se

da la legalización del PON. por la incorporación en sus filas

-sobre todo por la militancia de PRP y BND- de reconocidos "a~ 

tivistas comunistas". Manuel Cahallero comP.nta al referirse -

al PON que "el remedo venezolano de un frente popular no lleg~ 

r& a ver la luz. pues el gobierno se negar& a legalizarlo 11 .ll.!./ 

118/ 
TTii/ 
TI1!"/ 

.ll!/ 

Orve. Caracas. Noviembre 1 de 1936. 
tT""""Popular. Caracas. Noviembre 7 de 1936. 
El Popular. "Atentado gubernamental contra el 
pueblo''. Caracas. Noviembre 21 de 1936. 
Manuel Caballero. La Internacional Comunista 

partido del 

y América -
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Una última reflex16n. acerca de la intersecc16n de estas

tres instancias -Estado. Partidos y Sindicatos- nos permite -

concluir. que se inicia en este periodo. por parte del Estado, 

una fase de relativa tolerancia hacia las agrupaciones labora

les y hacia la conformación de un nuevo sistema de partidos p~ 

lfticos •. 

En estos momentos. los sindicatos mantuvieron su indepen

dencia en relac16n con el Estado en el sentido de que éstos no 

llegaron a formar parte de consejos consultivos y/o de admini~ 

trac16n en dependencias estatales relacionadas con 1e~islac16n 

laboral, formación profesional. productividad, división t~cni

ca del trabajo, etc. modalidades propias de situaciones en la

que los sindicatos mantienen una posici6n de mediaci611 o subo~ 

dinaci6n a los organismos estatales. 

2odrfa decirse. que los sindicatos. ya sea directamente o 

a trav~s de los partidos polfticos ejercfan presi6n sobre el -

Estado en materia de legislación y administración. Como pudo

apreciarse su actuac16n. por ejemplo. el 14 de febrero por la

suspensi6n de garantfas. en mayo en contra de la ley de Defen

sa Social. y en junio en contra de la Ley de Orden POblico. 

La intervenc16n en el proceso polft1co pudo vislumbrarse a tr~ 

v~s de sus declaraciones en torno a la pol~mica que se desat6-

en relaci6n a la promulgac16n de una ley electoral; la pres16n 

ejercida en pro de 1a.d1soluc16n del congreso gomec1sta y par

la derogación de la ley del trabajo "patronal" en vigencia de1 

Latina. La Sección Venezolana. Cuaderno de Pasado y Pre
sente Nº 80. p. 110. 
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de 1928 y por la promulgaci6n de una nueva ley del trabajo. 

A pesar de que en lo~ primeros meses de 1936. el tipo de 

agrupac16n laboral que predominaban eran los sindicatos de of~ 

cios varios y gremiales progresivamente y aunque con mucha ti

midez. comenzaron a constituirse sindicatos por empresas. Es 

pertinente aclarar. que durante esta primera fase de evoluci6n 

de los sindicatos. el predominio de la acción directa no es -

signo de una orientac16n anarcosindicalista dentro de la orga

nización sindical. sino m4s bien por la forma c6mo se condu- -

cfan ambas partes en las negociaciones. de tal manera quP no -

ameritaban la intervención estatal. a excepc16n del caso ya -

examinado de la huelga petrolera de 1936-1937. 

Se aprecia por Gltimo. que a pesar de que muchos dirigen

tes de partidos. participan en la estructuración y organiza- -

ci6n de sindicatos. no se puede hablar de una subordinación de 

estos a aquellos. sino que. en términos de igualdad han conju

gado su acci6n social. 
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No obstante. estar enfrentados a una realidad extremadamen

te compleja (de represión estatal. de ilegalidad partidista y -

~indical. de pcnetrac16n del capital PXlran.trro norteamericano.

incrustándose como yedra en la ecnnom1a del petróleo y los efec

tos que sobre estas c;rcunstancias va a imprimir la segunda gue

rra mundial) hemos decidido abstraer de tal complejidad aquellos 

elementos que nos conduzcan a esclarecer nuestro planteamiento -

hipotético central referido a la competencia que se establece e~ 

tre los comunistas y el PDN. agrupación po11tica que se constit~ 

ye alrededor de ROmulo Betancourt. Al efecto. abordaremos nues

tro an~lisis. en primer lugar. tomando en cuenta estos dos part! 

dos que se debaten en el juego po11tico nacional cons;derando la 

especificidad de sus ~osiciones po11ticas y doctrinarlas~ en se

gundo lugar. c6mo deviene. la acción sindical en términos de su -

relaci6n con el Estado y con los partidos pol1ticos y por último. 

c6mo la acci6n pol~tica y sindical de ~stas agrupaciones está i~ 

mersas en un contexto de intersecci6n polftico econ6mico a nivel 

nacional e internacional. 

l. Partidos Poltticos que sobreviven a la re...J!resi6n (PCV-PON)_ 

Las acciones represivas del gobierno en enero. febrero y 

marzo de 1937 tales como. la suspcnsi6n por decreto ejecutivo de 

la huelga petrolera. 1a disoll1ci6n de los partidos de izquierda. 

la clausura de sus principales 6rganos period1stic~s y la expul-

\ 

\ 
l 
l 

j 



• -.-t 

.. )l"~i~·.:·· 
-·-

205 

si6n del pa1s de los principales lfderes polfticos y sindicales

sumen al movimiento obre~o y popu18r en el más deplorable estado 

de desorganizaci6n, desaliento y excepticismo. Alguno~ líderes

protagonistas de las pasadas acciones, logran escapar del desti~ 

rro y aunque temerosos resuelven seguir adelante con sus ideales 

y comienza así, todo un proceso de organización y propaganda en 

la clandestinidad. 

El Partido Comunista, o mejor dicho aquellos que asumen co

mo propuesta política el discurso comunista en Venezuela, son 

los primeros que· se movilizan y tratan de organizarse, al efecto, 

convocan a una reuni6n a celebrarse en Maracay (Edo. Aragua) pa

ra el 8 de agosto de 1937 que se denominaría Primera Conferencia 

Nacional del PCV'', y que vendría a ser la constitución de la 

''Secci6n Venezolana de la Internacional Con1unista" (SVlC).~- 1 Se 

constituyó un Comité Central con Juan Bautist~ fuenmayor como S~ 

cretario General. Este Comité Central se encarqarta de estruct~ 

rar las diferentes tesis del Partido. lo que constituiría su nu~ 

va linea política. Sobre el desarrollo de esta primera confere~ 

cia en Maracay hay muchas interrogantes, mucha desinformación. -

Juan Bautista Fuenmayor quién en esa ocasión fue elegido Secret~ 

ria General sin haber asistido. comenta que si de tal reunión -

surgió algún documento, o se perdieron o nunca llegaron a redac

tarse.~/ 

A tales fines. el recién creado Comité se reunió el 10 de -

octubre siguiente e11 Caracas, acontecimiento que seria consider~ 

1/ Manuel Caballaro. Op.ci_t •• p. 117. 
°[! Juan Bautista Fueniña-yo·r-. Q.J!.=_cj_; .• Tomo 11. p. 268. 
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do como el ''Primer Pleno del Comité Central del PCV''. En este -

Primer Pleno. se elebora el segundo manifiesto hist6rico del PCV 

dado a conocer a principios de 1938. Este segundo manifiesto --

presenta una profunda reflexión sobre los acontecimientos de - -

1936 y la actuación de 105 comunistas P.n los mismos. Al tiempo

que da a conocer su nueva lfnea polftica contenida en sus dife-

rentes tesis: tesis polftica. sindical. organizativa. campesina, 

sobre agitación y propaganda.~/ Los comunistas hasta ahora afi

liados en diferentes agr~paciones (ORVE-PRP-BND) deciden consti

tuir y militar en su propio partido. el PCV. Toman la decisi6n

de crear un frente popular antigomec.ista, decisión ampliament.e -

criticada por otros sectores de la izquierda y en ~1 seno mismo

del Partido por considerarla extemporánea. Manuel Caballero. 

considera que " .•. después de la Primera Conferencia de Maracay. 

el nuevo partido comunista terminó parien~o un ratón: el 'Frente 

Antigomecista'. que volvia a colocar desde la etiqueta. el comb~ 

te en parejos términos a como lo habta sido hecho en 1936".~/ 

Se decreta en esta misma oportunidad. la creación de su ór

gano periodistico f.l Mar.! .. :tl.l.2..• medio de invalorable func·J6n pro

pa~a1tdfstica que circuló durante clnco ~~ns (1q:iR-1q42) en candi 

cienes de ab~oluta clandcstiftidad. 

En 1936. como hemos comentado. los comunistas estaban afi-

liados a las diferentes agrupaciones polfticas y en consecuencia. 

para evitar la represi6n estatal no se atrevieron a emitir ning~ 

na propaganda a su nombre. Pero .. a pocos meses de la represión-

3/ Juan Bautista Fuenmayor. ~t ... Tomo 11,. pp. 372-408 .. 
~/Manuel Caballero ~i~-· p. fl9. 
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de 1937 se genera dentro de la izquierda una polémica en rela- ~ 

ci6n con la propaganda escrita que debfa circular. De una parte 

los comunistas -aunque en la clandestinidad- ya habfar1 constitu~ 

do el PCV y resuelven que debfan identificarse como tales y en -

consecuencia tenfan derecho a tener su propia propaganda. De -

otra parte. el grupo de izquierda liderizado por R6mulo Betan- -

court (que en 1936 forma parte de ORVE) no está de acuerdo que -

los comunistas emitan su propia propaganda en forma escrita y s~ 

gieren que ésta debe estar circunscrita a sus orqanizaciones de 

base (células) y transmitirlas s61o en forma oral. 

Contrariamente a lo que el grupo betencourista propone. los 

comunistas a través de su 6rgano de prensa. s.! Martill_Q_ propagan 

su ideologfa y en masa se retiran del PON y entran a militar en 

su propio partido. Los betancouristas por su parte, se afianzan 

en el PON que finalmente quedará constituido por aquellos que d~ 

fienden una posición menos clasista y declaradamente anticomuni~ 

ta. Los comunistas a pesar de que se han separado del PON y que 

han organizado su propio partido. mantienen al igual que el PDN

su oposición al gobierno. Asi. se~ n1a11LiP11~ la s1tuaci6n ~ntre -

estos dos sectores de la izquierda venezolana. hasta que en ago~ 

to de 1939 se firma el pacto entre Hitler y Stalin y los comuni~ 

tas sumidos en la más profunda confusión. no logran definir su -

posición. No olvidemos, que a pesar de que el PON como proyecto 

de la unificac16n de las izquierdas. nunca llegó a obtener su 1~ 

galidad, sin embargo. para las agrupaciones que constituyeron 

tal alianza. el PON fue una realidad inobjetable, prueba de ello. 

es el hecho que a partir de la ilegalizaci6n de los partidos - -
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creados en 1936, sólo se habla de comunistas y pedenistas, dos -

tendencias que dentro de la izquierda venezolana. los primeros -

van a concentrar sus esfuerzos en constituirse en un partido de 

clase, del proletariado; mientras que. los segundos irán aleján

dose progresivamente de tal propósito. No obstante, estas dife

rentes expectativas ideológicas, políticamente compiten por un -

objetivo común: penetrar en la esfera sindical y lograr el mayor 

control de la clase obrera organizada. 

Se evidencia cada vez con mayor intensidad, entre los pede

nistas la idea de organizarse en un partido policlasista. Así.

simultáneo a este segundo manifiesto del PCV a comienzos de 1938., 

el PON hace pública su decisi6n de constituirse en un partido -

"revolucionario. democrático~ antiimperialista y policlasista".?.../ 

Este nuevo PON presenta un extenso documento sobre su Tesis 

Pol ftica y su Programa en el que se pr.csenta en primer 1 ugar. un 

análisis de la realidad económica y social de Venezuela en donde 

la resumen de la siguiente manera: 

''Venezuela es un pafs semicolonial y semifeudal. un 
pafs atado al imperialismo económico. fiscal y polfti
camente. con una economfa eminentemente agropecuaria -
estancada por el latifundio e incapaz en su forma ac-
tual para asegurar p~r si nuestra independencia econó
mica; carente de grandes industrias nacionales de - -
transformación y que se halla forzado. por lo tanto. a 
importar mercaderfas extranjeras por cantidades cinco
veces mayores a la exportación agrícola y a depender -
fortuitamente del residuo que nos deja una industria -

~=~r~~;;~~ ~=P~~:;c}~~a~~~!;~d~n{e;~~~~~~=~~.i? total! 



209 

En segundo lugar. se caracterizan los principales estratos

del pa'ts; l~tifundistas. burguesia, capas medias, el campesinado 

y las clases trabajadoras urbanas y consideran, que ''De estas d~ 

ferentes capas sociales, el PON encuadra en todas aquellas inte

resadas en la transformaci6n democr6tico-antimperialista del 

pats. especialmente las integradas por las capas medias, los tr~ 

bajadores intelectuales y manuales y el campesinado; que consti

tuyen la mayorfa determinante en Venezuela''.!/ 

En tercer lugar. hacen un an41isis. de c6mo estos sectorcs

sociales actúan en el proceso.hist6rico de Venezuela y al respe~ 

to exponen: 

~La casi totalidad de las fuerzas sociales de Venezue
la, estin agrupadas en dos grandes fuerzas9 de un lado 
est4n las corrientes conservadoras. integradas por los 
sectores acomodados. de grandes propietarios. la clien 
tela del imperialismo. la alta banca, el comercio ex-~ 
portador, los industriales ligados a ellas y los nú- -
cleos que la sirven: determinados 6rganos de la llama
da •prensa grande', la al ta burocracia estatal y los -
abogados y profesionales subvencionados por la reac- -
ci6n. El otro frente -el democrStico- que por el ex-
tenso de su base humana constituyP. una inmensa mayorfa 
nacional. estS integrado por los sectores populares, -
formando una basta escala social qu~ comienza en el -
obrero urbano y culmina en Pl agricultor y ~1 comer- -
ciante de situaci6n relativamente holgada pero d~ men
talidad proqresista. Bloque inteqrant~ de maltiples -
capas sociales, el democrático agrupa a todos lo~ ~ec
tores 1aborios9s. productores de riqueza que disfrutan 
muy limitadamente de bienestar económico y de satisfac 
ci6n para sus apetencias cultural es".!!/ -

Por último. al exponer sobre las caracterfsticas fundament~ 

les del PON, entre otras ~enalan que éste ''es el Gnico Partido -

capaz de conjugar su acción popular revolucionaria con la activa 

7/ Ibid. p. 85. 
!i:t T6Td. pp. 85-86. 
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asistencia a los reclamos y consignas que plantean loS sectores

progres1 stas de la burguesfa nacional. especialmente los de tipo 

industrialista".f}_/ 

En sus Estatutos. al igual que en sus tesis y programas. el 

PON insiste en manifestar que es un partido de las clases explo

tidas de Venezuela. es decir. de los obreros. campesinos y sect~ 

res medios; no obstante. por las condiciones de ilegalidad en -

que se organiza. no tiene pretenciones de ser un partido de ma-

sas. sino m5.s bien. "un partido de organización grupal. E.n sus 

filas militan quienes hayan logrado compenetración substancial -

con su programa y con su táctica. y quienes se sometan responsa

blemente a su disciplina".1 .. Q/ 

En cuanto a su armazón general. el PON toma como elemento -

de base el comité. los cuales se organizan en cada uno de los e~ 

tados. distritos y municipios de la siguiente manera: 

'"a) Un Comité Ejecutivo Regional (C:ER) encargado de la -
dirección del trabajo en todo el Estado. 
b) Un Comi~é Distrital (CD) en cada distrito. 
e) Un Comité Municipal (CM} en cada municipio. 
d) Organismos y Comisiones Especiales para atender a -
trabajos y tareas. 
e) Grupos que funcionan en diferentes municipios. 
Cuarto.- El Comité Ejecutivo Regional {CER} es la auto
ridad suprema del partido en el Estado. Los Comités -
distritales en los distritos hajo control del CER. Los 
Comités Muni~ipales dirigen en los municipios bajo con
trol del CD. De los Comités Municipales parte la orua
nizaci6n grupal del partido. 
Quinto.- Las directivas del CER bajan a la base del par 
tido a través de los Comités Distrital. a Munict1lal. a· 
los grupos. 
Sexto.- Las consulta5 o discrepancias planteadas por la 

9/ lbid. p. 93. 
10"/ Estatutos del P.O.N. Clandestino. en Documentos para la ... 
~-· p. 124. 



base del partido suben de los grupos a CM. de éstos a -
CD, luego a CER. 
Séptimo.- Todo miembro de base del partido está obliga
do a concurrir puntualmente a sus reuniones de grupo. a 
las fijadas por organismos superiores y a las de las -
fracciones sindicales que le corresponda. El militante 
debe asistir a la organizaci6n periférica y a las de b~ 

~~iavo.- Las reuniones de grupo son semanales ... 111.l/ 
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El Comité Ejecutivo Nacional tiene su sede en Caracas y - -

ej~rce la máxima autoridad del partido. 

Los comunistas. eran el sector más numeroso dentro del PON, 

tanto que su decisión de separarse de éste hace tambalear su pr~ 

pía existencia. A pesar de las frecuentes disputas que habfan -

venido ocurriendo entre el PCV y el PON. en mayo de 1938 proponen 

celebrar un acuerdo para hacer frente a la acci6n gubernamental

y al imperialismo. argumentando que: 

"c~n el fin de hacer más efectiva la lucha por la es- -
tructurac16n del Frente Nacional de todas las fuerzas -
democr~ticas y antimperialistas de Venezuela. El PON y 
el PCV consideran necesario. no s61o la acción conjunta 
que se viene realizando contra la reacción gomecista y 
la invasi6n extranjera sino también. la coordinaci6n -
del trabajo de direcci6n a través de un organismo con -
la representación de ambos partidos. En consecuencia -
~! 1 P~~e~t:1 0:~~c~~~~~~:~~~? el Comité de Coordinación -

En cuanto a la polttica internacional. los comunistas se 

acogen a la nueva linea de la tnterndcional Comunista. no por 

otra cosa. se les califica como a ''Secci6n Venezolana de Ja In--

ternacional Comunista". Los pedcnistas. por su parte. rechazan-

acogerse a los mandatos de la Komintern. Pero. a pesar de sus -

diferencias. en cuanto a los lineamientos de la Komintern. en lo 

11/ !bid. pp. 124-125. 
T'l.! -n-Martillo. Mayo de 1938. p. 4. 
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nacional continuan en su intento de enfrentarse juntos a L6pez -

Contreras y a los abusos del imperialismo norteamericano tanto a 

nivel econ6mico como polftico. Ambos partidos consideran que -

"la condición fundamental para el aplastamiento del enemigo p~-

blico número l de Venezuela: el gomecismo y el imperialismo es -

la unificación de todas las fuerzas democr4ticas del pafs en un 

solo frente y el paso previo para esta unificación total, lo 

constituye sin lugar a dudas el entendimiento entre el PON y el 

PCV en un programa de uní dad de acción" .ll/ 

El PON habta proyectado inicialmente celebrar su ''Primera -

Conferencia Nacional" inmediatamente después de la del PCV. pero 

por diferentes causas, sobre todo por su enfrentamiento con los

comunistas y por falta de una militancia consecuente y preparada, 

dicha conferencia no pudo celebrarse hasta fines de 1939 cuando

ya el PON habfa realizado también su segunda conferencia nacio-

nal en abril de este ano. En esta oportunidad. los comunistas -

hacen un balance de la situación mundial, en especial. la de la 

propagación del fascismo en Europa. el debilitamiento del frente 

democr&tico antifascista y cómo estas circunstancias van a refl~ 

jarse en la polftica interna del pafs y ratifican en los acuer-

dos de dicha conferencia la denuncia que ya se habfa hecho a fi

nales de 1938 sobre la presencia de agrntes fascistas dentro del 

gobierno de L6pez Contreras y al respecto habfa argumentado que-

11aunque en Venezuela no existen en la actualidad partidos o gru

pos polfticos nacionales que se proclamen abiertamente fascistas. 

13/ El Martillo. "El PON y el PCV". Agosto de 1938, p. 2. 
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existen sin embargo dentro del gobierno y fuera de él muchos in

dividuos que actúan inspirados por las consignas reaccionarias -

del triángulo Roma-Tokio-Berlfn. A esta categorfa de agentes 

pertenecen algunos de los mas destacados elementos del actual 92 

bierno. Tales como Medina, Mibelli, Serrano, Arauja, Sigala, 

etc.''. 

En su Primera Conferencia Nacional el PON fija su posici6n

frente a la guerra y la argumenta en los siguientes términos: 

"Lo justo en este caso es declarar nuestra simpatfa por 
el bloque de las democracias, y una neutralidad benévo
la en favor de ellas, a objeto de capacitarlas para que 

~~~r~~~~r~~,~~~~~,P!~z~m~~r~:~i~:~i~~~~~r~a~g~~l!'º de-

Los comunistas, ante el avance de los acontecimientos mun--

diales. celebran su "Segundo Pleno del Comité Central del Parti

do Comunista'' en octubre de 1939. fijan su posici6n a11te la gue

rra y consideran que ésta es una ~uerra interimperialista por un 

nuevo reparto económico del mundo. mientras que los pedenistas -

se declaran a su favor y se colocan al lado del bloque aliado de 

las potencias democrSticas. 

Por su parte. el 4 de septi~mbre de 1939 el gobierno de Ve

nezuela declara su posici6n neutral ante el conflicto bélico que 

acaba de desatarse. El PON pretende mantenerse en alianza con -

el PCV. pero conservando su independencia proqramática y doctri

naria con relac16n a éste. 

La adhesi6n del PCV a la con~igna Frente Populista de la --

1.!.I Juan Bautista Fuenmayor. Tomo 111. ~-· p. 181. 
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Komitern. de alianza de los PC con los sectores progresistas de

las burguesfas y con los gobiernos antifascistas. se traducía en 

una actitud más conciliadora con L6pez Contreras. mientras que.

el PON a pesar de haberse declarado a favor de la guerra y a pe

sar de su"anticomunismo11
• tenfa una actitud mucho más crftica ª!!. 

te el gobierno. 

El PCV celebra en octubre de este a~o su ''Segundo Pleno del 

Comit~ Central" en el que 11 han de abordarse cuestiones polfticas 

de gran trascendencia tanto en lo internacional como en lo naci~ 

nal • La situaci6n europea que se presenta día a dfa con nuevos-

aspectos y su natural reflujo sobre nuestro país. acreditan un -

sereno estudio capaz de llevarnos a conclusiones acertadas y a -

trazar una 1 fnea justa sobre el presente y el futuro" _ll/ En V~ 

n~~uela los comunistas empeñados en seguir adelante con su polf

tica frente populista. respaldan a toda costa la polftica inter

na de la URSS y de la Internacional Comunista y caen por tal mo-

tivo en un extremado sectarismo y aislamiento. Ante estas cir--

cunstancias. el PCV continúa actuando en condiciones de absoluta 

ilegalidad. En repetidas ocasiones se enfrenta al Estado en de

manda del espacio polftico que como partido le corresponde en la 

contienda actual. En su órgano divulgativo los comunistas expo-

nen que: 11 los legisladores reaccionarios han condenado a nuestro 

partido en la m's absoluta ilegalidad desde los tiempos de la -

dictadura de G6mez -- • Como partido de la clase obrera venezol~ 

na. el PCV debe participar en la vida pública nacional cjP-rcicn-

do la representaci6n que h1st6ricamP.nte le corresponde. El PCV-

.!..§./ El Martillo. Octubre de 1939. p. 1. 
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y en general los comunistas reclaman su derecho a particioar en

la solución de los urgentes problemas nacionales presentando su 

valiosa y decidida cooperaci 6n" .'!.&/-

Se plantea en Venezuela al igual que en el resto de los paf 

ses latinoamericanos la polémica de cómo integrar las luchas en

el pafs por la implantación de la democracia y las luchas de li

beración nacional. en el contexto de la segunda guerra mundial. 

Desde 1935 hasta 1938 la lfnea seguida por los comunistas se 

caracteriz6 más por su aproximación al Frente Unico Antimperia-

lista. aliado a diferentes partidos de izquierda en oposici6n al 

gobierno represivo de L6pez Contreras y en contra d~l imperiali~ 

mo {norteamericano). pero a partir de 1939, con el estallido de 

la segunda guerra mundial, el PCV inicia una polftica de colabo

ración con L6pez Contreras y modera su acción antimperialista. -

La posición del PCV a partir de este ano, se hace cada vez más -

ambigua, dilemática. contradictoria. Su misma naturaleza como -

partido de la clase obrera enfrentado por principio a la burgue

sfa explotadora. se ve presionado, por su adhesión a la polftica 

de la Komintern a subordinar su posición de clase a una posición 

antifascista y en consecuencia de no agresión a su enemigo natu

ral, las burguesfas"nacional,. e imperialista. sus aliadas; hasta

el extremo de asumir acrfticamente las directrices del máximo di 

rigente del Partido Comunista Norteamericano. Earl Browder. 

Esta posición de colaboración con las democracias capital1~ 

.!§./ El Martillo. "Luchemos por la legalidad de nuestro partido". 
Octubre 1939. p. 2. 
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tas van a definirse y a precisarse, a partir"de 1941 {22 d~ ju-~ 

~io), cuando Alemania invade a la Uni6n Soviética y se consti~u

ye el Bloque Inglaterra-FraÓcia-URSS y los partidos comunistas. -

latinoamericanos abandonan la lucha de clases del proletariado,

se concilian con los gobiernos de las clases burguesas y adoptan 

la "Unidad Nacional Antifascista'' como principio básico de su a~ 

tuac16n polftico-ideol6gico. (Sobre este último aspecto volver~ 

mos en el próximo capftulo). En su órgano divulgativo los comu

nistas exponen: "Ante esta real;dad nuestro partido amplfa su -

llamado a la Unidad Nacional de toda la familia venezolana aban

donando la consigna anticomunista para levantar en su lugar en -

la defensa por la democracia amenazada por el fascismo y la reas 

c16n. En el llamamiento a la Unidad Nacional el PCV comprende a 

todos ·1os venezolanos que deseen convivir y desarrollar sus acti 

v1dades bajo un régimen democrático y que resisten aun cuando -

sea pasivamente al fascismo" .ll/ 

Entre tanto. el PON manifiesta su preocupaci6n sobre el he

cho de Que por enfrentarse al fascismo. se olviden asuntos vita

les dentro del pafs. que ''la consigna de la defensa del continen 

te y la lucha contra el fascismo tenfan que entrelazarse con la

democratizaci6n inter1la del régimen. pues no era concebible que 

se combatiera efectivamente con los totalitarios europeos cuando 

internamente se practicaban métodos represivos muy similares a -

los de éstos" • .!.'ª/ 

"Hacia la Unidad Nacional"'. 

Fuenmayor. O_p_~-'i~·· p. 219. 

Octubre de lQ39.-
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Ante la denuncia de L6pez Contreras -el 19 de abril de 

1940- de la presencia de agentes fascistas en su gobierno. el 

PON da un giro a su polft1ca y decide ofrecer apoyo al gobierno

para combatir las tendencias profascistas que el presidente de-

nunciaba. Se llega asf, a un momento de coincidencia entre el -

PCV y el PON que se traduce en beneficio para los sectores popu

lares. los acuerdos entre estas dos facciones de la izquierda -

venezolana ''tuvieron un carácter histórico de primera importan-

cia, pues, configuraron la lfnea de conducta que hubo de seguir

se en el periodo siguiente que condujo a una serie de victorias

popul ares sobre los mas encarnizados enemigos de la democracia -

venezolana" _lll 

Cn relacidn a la existencia de l~s agrupaciones polfticas -

durante este periodo. Michelena y Sonntag comentan que: 

" ..• en el periodo comprendido ent.re 1936 y 1941 la ma
yorfa de las organizaciones polfticas que se crearon tu 
vieron una corta duracidn. A ello contribuy6 decisiva= 
mente las acciones represivas del gobierno. la imposibi 
lidad de funcionar legalmente. y la precipitación de -= 
las diferenciaciones ideológicas en el seno de sus miem 
bros. Ello obligó a los dirigentes a buscar nuevas f6r 
mulas de lucha. en su empefio por democratizar el pafs.= 
Asimismo. la represidn que se ejercfa sobre las organi
zaciones estudiantiles y laborales. impidió que se des
arrollaran aut6nomamente. alentando la simbiosis entre
éstas y las nacientes agrupaciones polfticas. De allf
en adelante. sus luchas reivindicativas estarfan indiso 
lublemente ligadas a los intereses partidistas bien de 
car.5cter reformista. bien de carácter socialista".'S..0./ 
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2. Reflujo de la Acc16n Sindical 

En 1937. a rafz de la 11egalizaci6n de 1os partidos polfti

cos y de la disolucf6n de los sfndi~atos. el gobierno ampar&ndo

se en la ley de Orden Público y en el inciso sexto constitucio

nal desata una acci6n represiva contra los dirigentes sindicales 

especialmente los que eran identificados como .comunistas y entre 

otras m•didas decreta. el 24 de j1Jlio (Natalicio de Simón Bolf-

var) como dfa del obrero en lugar del primero de mayo. por cons~ 

derar que esta última fecha representaba una festividdd comunis

ta. En abril de 1938 se convoca la primera ''Conferencia Nacfo-

nal Sindical'' la que tuvo como objetivo fundamental conmemorar -

el primero de mayo. pero enterados los organismos gubernamenta--

1es, del tema en discusión se decreta la suspensi6n de dicha Co~ 

~erencia y se ratifica el 24 de julio para la celebraci6n del --

d1'a del obrero. 

La rese~a de El Martillo al respecto es la siguiente: ''en -

vfsperas del primero de mayo. como d'fa del trabajador .. el Ejecu

tivo Federal ha dictado un decreto declarando el 24 de julio n~ 

talicio del Libertador 'Ofa del Obrero' ..• se ha utilizado la -

memoria del Libertador y el dfa de su natalicio. que no debe ser 

s6lo de los obreros. sino de todos los ciudadanos que aman su -

país y esperan verlo libre del nuevo yugo extranjero".ll/ 

Los organizadores de esta Primera Conferencia tuvieron que

ser prudentes a fin de evitar medidas represivas mayores. El 

PCV a través de su 6rgano periodistico cuestiona las acciones r~ 

21/ El Martillo. Mayo lº de 1938. p. l. 
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presivas del gobierno y aclara que las actividades que pretende

real izar dicha Conferencia están muy lejos de ser organizadas -

por ellos y por tal motivo no se explica porque el gobierno se -

empeña en calificarlas de comunistas: 

''En relación con la Conferencia Sindical Nacional. los
esptas han hecho correr los rumores más fantásticos que 
riendo hacerla aparecer. como 'un complot comunista' de 
esos que ellos inventan con inmancable periodicidad. Pa 
ra desbaratar esa maniobra aclaramos de la manera más ~ 
profunda que la CSH no es ni puede ser una Asamblea Co-
~~~i~;~a~~~m~: :~E~~~~:sr~~~npg~ .. ;~~ 1 los sindicatos no 

De esta·manera. el Estado so pretexto de que combate al co

munismo. reprime toda acci6n de los trabajadores sin considerar

las causas que la motivaron y los objetivos que persiguen ''por -

eso resulta burdo el argumento que tiende a presentarlos como o~ 

ganizaciones comunistas y el cual no tiene otro fin que amorda-

zar a los trabajadores que lucha~ por mejores condiciones de sa

lario y de vida y por la elevaci6n de su cultura" .ll/ 

Se celebra el dla del obrero-en la fecha ya señalada- con 

una Misa de Campaña. un desfile y ofrendas florales ante el Pa-

dre de la Patria. Juan Bautista Fuenmayor describe en detalle -

el desfile organizado por el Estado y las patronales: 

•• ... Allf desfilaron los miembros de la Asociación Na-
cional de Comer~iantes. la Sociedad Bolivariana de Vene 
zuela. la Asoc1aci6n de Industriales del Vestido. la or 
ganizaci6n Pro-Patria Venezolana. creada por el gobier~ 
no. la Asociación Nacional de Empleados (ANDE) y lasco 
rrespondientes a los vendedores de billetes de loterta~ 
los miembros del gremio artesanal de carpinteros. los -
colectores de autobuses. el gremio de artes gráficas y. 

22/ El Martillo. "La Conferencia Sindical Nacional". Abril de -
1936. p. 2. 

23/ El Martillo. "La Conferencia Sindical Nacional". Abril de -
TI3B. p. 2. 
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en general un conjunto de lo más heterog~neo. que repre 
sentaba a todo el mundo menos a la clase obrera de Vene 
zuela. Los genuinos obreros que participaban en el deS 
file. portaban pancartas cuyos letreros decfan: iABAJo::
LA ORIENTACION GOMECISTA DEL GOBIERNO'. lREVISION DE -
LOS CONTRATOS PETROLEROS'. iABAJO EL GOBERNADOR MIBELLI'. 
iABAJO SERRANO: iVIVA MEXICO LIBRE'. !VIVA EL PRIMERO
DE MAY0'.".24/ 

México siempre estuvo vinculado al desarrollo del proceso -

po11tico venezolano. Durante la dictadura gomecista P.S P.n este

pa1s donde se concentra el mayor nQmero de exilados qt1ienes se -

organizan po11ticamente inspirados entre otras por la revoluci6n 

mexicana y el régimen oprobioso venezolano. En 1922 fundan el -

''Partido Republicano" y la ''Uni6n Revolucionaria Venezolana'' y -

en 1926 el "Partido Revolucionario Venezolano''. En este partido 

se apuntalan los proleg6menos,del futuro PCV. Una ligera revi-

si6n a sus miembros fundadores nos recuerdan tal apreciación. 

~a consigna "Viva México'' en este desfile "obrero'' refleja de al 

guna manera el impacto que durante este año de 1938 ha tenido la 

nacionalizaci6n del petr61eo en ese pa~s y el deseo de parte de

los sectores progresistas venezolanos de imitar la acción ejem-

plarizante del primero. 

Posteriormente a la clausura de esta ''Primera Conferencia -

Nacional Sindical'' el PCV. hace un an&lisis sobre la or~aniza- -

c16n y Unidad Sindical. Considera que la implacable represión -

del Estado. la parc1alizac16n de las oficinas del Trabajo en los 

conflictos de los obreros y la inexperiencia de las directivas -

24/ Juan Bautista Fuenmayor. Op.cit .• Tomo 111. p. 150. 
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sindicales. confluyen en su deplorable estado organizativo. ''S~ 

lo una pequeña parte de los sindicatos existentes permanecen en 

estado satisfactorio de organizac16n atravesando los demás una -

crisis penosa 11 .ll/ 

Considera la s1tuac16n actual como un momento de profundo -

estancamiento en el que se ha paralizado todo el proceso de des

arrollo de las agrupaciones laborales. como la transformación de 

gremios a sindicatos y la adopc16n de sindicatos de empresas e -

industriales en lugar de sindicatos de oficios. Por lo que di--

cha Conferencia se plantea. "transformar las actuales organiza--

ciones gremiales en otras más efectivas que permitan el reagrup~ 

miento de la clase obrera en bloques más sólidos ante el capital. 

La tarea de transformar los sindicatos de oficio en sindicatos -

industriales no ha podido ser realizada a causa de la urgente n~ 

cesidad de levantar los sindicatos que están en vias de desorga

nizaci6n" . 261 

25/ El Martillo. Octubre de 1938. p. S. 
fil !bid. 
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Se po1em1z6 también en 1a Conferencia sobre el viraje que -

se ha apreciado en la "táctica huelgaria", al ~especto se argu-

menta que a pesar de la terrible represi6n del Estado y de las -

condiciones precarias de la organizaci6n, los cuadros sindicales 

han asimilado experiencias anteriores en cuanto a la forma c6mo

conducir los conflictos huelgarios -en extremo escasos o casi 

inexistentes comparados con los de 1936-1937- asequrándose cier

to éx1 to en la accitSn. consideran. que- ante el estado actual de 

la economfa, es impostergable la Unidad Sindical .. la única al ter.. 

nativa que tienen los trabajadores para luchar por mejorar sus -

condiciones de trabajo y de vida en general. La unificación de-

sus acciones en organismos centrales que coordinen y canalicen -

las protestas laborales ante el sector ~mpresar1al. "La situa--

ci6n cada vez mis angustiosa que atr"a.viesan los trabajadores. la 

agravaci6n palpable de la cr1s~s industrial. agraria. el estran

gulamiento de los miseros· salarios por la progresiva carestfa de 

la vida. el aumento del ejército de parados indica que una ola -

de luchas se avecinan". 27 / 

Ante esta envestida represiva del gobierno se convoca para

el mes de julio de 1939 una "Conferencia Sindical Regional'' ~x-

clusivamente de los sindlcatos de Caracas~ pero. enterado el go

bernador Mibelli de la convocatoria a tal evento. decide impedir 

su celebraci6n y decreta la d1soluci6n de la Federación Sindical 

de Trabajadores. PPse a la represión. y bajo estrictas precau--

ciones de seguridad. dicha conferencia logra al fin reunirse en 

~l/ ~! ~g3~:,-:.- 5 ."Reorgan1zac16n y Unidad Sindical". Octubre -
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diciembre. pero con la asistencia de solo 17 sindicatos del Dis-

tri to Federal. La celebrac16n se consider6 como-un esfuerzo in-

fructuoso para lograr el avance de la ~rganizaci6n y unidad sin

dical. 

En su llamado a la Unidad Sindical aconseja que dicho llam~ 

do no debe confundirse con una absoluta conciliac16n con los pa

trones. sin embargo. es pr·eciso '"abandonar varias posiciones se~ 

tarias. divisiones suicidas y estar dispuestos a renunciar dete~ 

minadas posiciones si con ello contribuimos a la unificac16n. Al 

plantear esta cuesti6n. no debemos olvidar que la conducta am- -

plia de ninguna manera debe llegar hasta el entre~uismo en manos 

de los patrones o hacer el juego a dirigentes tr&nsfugas". 28 1. El 

PCV recomienda a los lfderes sindicales que los trabajadores no 

deben asumir una actitud combativa puesto que. deben tomar en 

cue~ta sus precarias condiciones organizativas. que estamos fr~~ 

~e a un descenso del movimiento de masas y finalmente que hay -

que tomar en cuenta la situac16n interna del pafs. asf como la -

situaci6n internacional. Al efecto proponen que 11 el momento no 

es de actuaciones agresivas por parte del obrerismo organizado.

sino de la estabilizac16n de las conquistas logradas y de defen

sa ante las amenazas de los distintos peligros que los acechan.

Tratar de adoptar en la actualidad posiciones semejantes a las -

tomadas durante un seftalado ascenso del movimiento popular y 

cuando todo estaba por conquistar. resultaria descabellado y d~ 

mostraría incapacidad de la direcci6n sindical 11
•
29 1 Hace una 

OctuhrP de 1939. p. 3. 
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"just1ficac16n de su llamado a la unidad sindical exponiendo. que 

''llegamos a ella despuEs de un sereno an&11s1s de la realidad n~ 

cional y convencidos de que ha de beneficiar a los obreros y em

pleados del pa1s'' .. 30/ 

La actuac16n del PCV -hasta 1938- a pesar de asumir la poll 

tica de Frente Unico o Frente Popular emanada de la Komintern se 

caracteriz6 por su definida posici6n de clase y por un fuerte 

contenido antimperialista; prueba de ello es, su destacada actu~ 

c16n en la organizac16n de los sindicatos petroleros. en los - -

arreglos preliminares de su huelga y en la conducc16n en general 

del movimiento. 

A partir de 1939. el movimiento sindical venezolano va a e~ 

tar condicionado de una parte. por la 1ntenc16n de L6pez Contre

ras de encauzar la organ1zac16n sindical de la clase obrera. pa~ 

tiendo del principio del ''apo11tic1smo obrero''• tesis esgr1mida

calurosamente por el Estado y los sectores empresariales~ y de -

otra por el viraje que la nu~va correlaci6n de fuerzas -a nivel 

de los conflictos b~licos mundiales- va a imprimir al PCV y en -

consecuencia a su acci6n sindical. Los comunistas van a plegar

se a la nueva polftica conciliadora y colaboracionista ordenada

desde la Tercera Internacional a todos los partidos comunistas -

del mundo. Esta polttica de conci11aci6n y colaborac16n de cla-

ses va a~ianzSndose hasta que a partir de 1941 se convierte en -

la polttica de Unidad Nacional y que en el Ambito de las luchas

laborales se traducirAn en la polftica de "no huelgas••. 

~/ 1.IU.!!.-
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Definitivamente estas dos influencias son nefastas para el

avance del movimiento obrero a nivel sindical. Oe una parte. r~ 

petimos, la persecusi6n policial implacable de los organismos gu 

bernamentales hacia los lfderes sindicales y cualquier intento -

de organización; y de otra. la cada vez mis moderada acción de -

los comunistas y su progresiva adhes16n al colaboracionismo, lo 

Que sembr6 confusi6n y desconfianza en las masas trabajadoras. -

C~rante estos aftas {1938-39-40-41) el sindicalismo se expande a 

otros sectores del pa1s aparte del D.F. y de la región petrolera 

del Zulia y Falc6n. como en 1936. Se aprecia un crecimiento. p~ 

ro atomizado de las agrupaciones sindicales Pn los diferentes e~ 

tados del pafs. sobre todo. mediado tanto por el Estado como por 

el sector empresarial. 

El siguiente cuadro nos muestra un registro del número de -

sindicatos entre los anos 1936/1941: 

CUADRO Nº 25 
DISTRI8UCION POR AAOS DEL NUMERO DE SINDICATOS 

(1936 - 1941) 

Al\o Sindicatos Sindicatos 
legalizados ilegal izados 

1936 113 s/d 
1937 86 s/d 
1938 31 s/d 
1939 15 s/d 
1940 5 95 
1941 11 53 

Total 

113 
119 
230 
245 
115 
113 

Fuente: Marta R. Acosta. "Los Partidos Polfticos y el Control -
de los Sindicatos en el Periodo 1944-1947". en Clase - -
Obrera. Partidos y Sindicatos en Venezuela 1936-=-ní50. A}. 
berto J. Pla (Compilador). p. -'.f26-. ------
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Como puede apreciarse el namero de sindicatos legalizados -

desciende en picada desde 1936 hasta llegar a su punto más crfti. 

co en 1940 como una lega11zac16n de sólo 5 sindicatos y la canc~ 

1ac16n o 11egalizac16n de 95 sindicatos en 1940 de los creados -

en los aftas anteriores, hasta llegar a 1941 cuando se registra -

un ligerfsimo aumento de sindicatos legalizados (11) pero ur. co~ 

siderable namero de sindicatos cancelados (53). Hay en total p~ 

ra 1941 la cantidad de 113 sindicatos. cifra igual a la de 1936. 

lo que numéricamente representa un Estado de absoluto estanca- -

miento de las agrupaciones sindicales. El pago de cotizaciones-

era sumamente informal. se hacfa directamente de los trabajado-

res a su lfder sindical mas pr6ximo. e$ decir. no habfa un con-

trol estadfstico de tales contribuciones. Las organizaciones. -

no contaban con funcionarios permanentes a sueldo y quienes se -

dedicaban a las actividades sindicales recibfan ocasionalmente -

una colaboración de veinte a treinta bolfvares semanales que. 

comparados con el salario del obrero. no significaba ningún -

atractivo es decir, ninguna ventaja econ6mica como para que se -

generara una competencia por ocupar tales cargos. lo que podrta

contribuir a la conformaci6n de una burocracia sindical. No pu~ 

de hablarse todavfa de una burocracia sindical en estrictu sensu 

püesto que ésta implica qun: "Los funcionario~ ~indicales son r~ 

tribuidos con sueldos fijos y ejercen los deberes inherentes a -

sus cargos como principal ocupaci6n 11 .ll./ 

Por supuesto. que a partir de 1941. cuando comienzan nueva-

31/ Juan Felipe Leal. "Apuntes sobre la burocracia en las agrup.!_ 
cienes sindicales". Cuadernos Polfticos, No. 23. Enero-mar
zo de 1980. M~xlco. p~ 
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mente a incrementarse las· agrupaciones sindicales. a establecer

se federaciones y confederaciones. se manifiestan los primeros -

signos de una incipiente burocracia sindical. 

El cuadro que a cont1nuaci6n presentamos nos muestra una vj_ 

si6n más completa acerca del estado del sindicalismo. en cuanto

ª su agremiación (promedio de agrem1ac16n, que a pesar de no es

tar calculad~ en el cuadro. puede hacerse a partir de él) y dis-

tr1buci6n por entidades federales. El número de sindicatos exp~ 

rimenta un ligero aumento de 95 a 108 en tanto que la cafda en -

el número de agremiados es espectacular. de 50.652 en 1936 des-

ciende a 10.701 en 1941 lo que marca el contraste entre el nivel 

de afiliación en 1936 producto tal vez del momento de efervecen

cia y de apertura democr4tica y el de 1941 producto de la repre

sión y persecución gubernamental. El descenso en el número de -

agremiados de 1936 a 1941 es de un 78.87%. lo que representa un

duro golpe en el proceso de desarrollo del sindicalismo. Lamen

tablemente. las limitaciones de las fuentes no nos permite hacer 

mayores apreciaciones en cuanto a su desarrollo por ramas de ac

tividad. sus formas organizativas. etc. 
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CUADRO Nº 26 

CUADRO COMPARATIVO DEL NUMFRO DE SINDICATOS Y DEL 
NUMERO DE AGREMIADOS PAHA 1936 Y 1941 

1 9 3 6 1 9 4 1 
Entidad Numero de Numero de Numero de Nümero de 
Federal Sindicatos Agremiados Sindicatos Agremiados 

D1str1to Federal 24 15.388 26 2.264 
Anzo4tegu1 01 13 04 204 
Apure 03 738 03 80 
Arag~a 03 697 03 251 
Bolivar 05 1.401 01 35 
Barinas ºº 00 00 ºº 
Cara::,Obo 13 2.939 17 l.?.18 
Cojedes 00 00 00 ºº 
Falc6n 04 1.085 05 341 
Gu8irico ºº 00 00 00 
Lara 06 1.075 06 1.060 
Ml!r1da 02 294 09 832 
Miranda 01 s/d 01 32 
Monagas ºº 00 01 90 
N. Esparta ºº s/d 01 162 
Portuguesa 01 36 02 ~86 

Su ere s/d s/d s/d s/d 
T&ch1ra ºº 00 D7 447 
Trujillo ºº 00 01 88 
Vara cuy ' 01 s/d 01 87 
Zulla 27 25.739 20 3.324 
o. Amacuro 00 00 ºº 00 

Total 95 50.652 108 10.701 

fuente: Memorias del Mlnisterio del Trabajo. Datos Clas1f1ca-
dos y Organ1 za dos por el Autor. 



229 

3. Nuevas modalidades de intervención del Estado en la Economfa 
Y la Polftica Social del Gobierno de l6pez Contreras 

En los anos que precedieron al periodo que estamos analiza~ 

do -27 aftas de dictadura- se sentaron las bases del estado ac- -

tual de nuestra economfa. El primer precedente se deriva del m~ 

mento mismo en que se inicia la explotación del petróleo a gran

escala (1920-1922) y comienza a figurar dentro de los renglones

m6s importantes de exportación. se sientan las bases de un des-

arrollo tfpico de una economta de enclave en la que la actividad 

econ6mica se centra exclusivamente en el proceso de extracción -

de materias primas. Otro de los precedentes decisivos en la ca

racterizaci6n del estado actual de nuestra economfa se deriva de 

los términos en los que se llevaron a cabo las relaciones entre

G6mez y el imperialismo extranjero. Primero. con el predomin1o

del imperialismo angloholand~s y luego. a partir de 1929 con el 

imperialismo norteamericano. G6mez se mantiene en el poder gra

cias al apoyo condicionado de estos imperialismos quienes a cam

bio exigen una serie,de condiciones que garanticen el éxito de -

sus inversiones, como son la estabilidad polftica y la no inter

venci6n del Estado en la economfa. Ello se evidencia en la ca--

rencia de pol1t1cas económicas que permitan una mayor participa

ci6n del Estado Ven~zolano en los jugosos beneficios de la indo~ 

tria petrolera. 

La crisis polftica que se genera a partir de 1935 con la 

muerte de G6mez. ya ~nalizada a través de los acontecimientos de 

febrero. mayo y junio. va a desembocar en la hist6rica huelga pe 

trolera de 1936-1937. Acontecimiento que a pesar de haberse ini 
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ciado con. una intención pur~mente reivindicativa de parte de 

los obreros. trascend16 en un movimiento de gran alcance politi

co-econ6mico y de dimensiones nacionales. Gener6 a su paso un -

gigantesco movimiento nacionalista y antimperialista al margen -

de los intereses de clase. manifest4ndose indistintamente en di

ferentes sectores sociales: de un lado, el descontento del prole 

tariado. como vfctima del oprobioso régimen de explotación de 

las companfas; del otro. la protesta de diferentes fracciones 

progresistas de la burguesfa y de los latifundistas. quienes es

t&n conscientes de los fabulosos ingresos petroleros y de las -

condiciones de desventaja en que está colocado el Estado Venezo

lano como consecuencia del antiguo régimen de concesiones aprob~ 

do en legislaciones pasadas. 

Esta situación que durante tantos anos ha menguado la econ~ 

m'fa del pa.fs. se traduce en consecuencia en restricción para los 

ingresos de las clases econ6micamente dominantes y es por e11o -

que ahora al igual que el proletariado. sectores de la burguesfa 

y de la clase latifundista -aunque desde posiciones opuestas- -

exigen al Estado su intervención para que 1eg1sle sobre l"a exp12 

taci6n del petróleo y su comerc1alizac16n. 

Al referirse a la huelga petrolera la Comisión ideológica -

de Ruptura (+) expone: "con ella se arra1g6 en la conciencia de 

las masas venezolanas la presencia en el pats del imperialismo -

petrolero y su alianza con el Estado venezolano. por lo que se -

(+} Organizac16n polft1c~ de la dPcada de lo~ setentas. 
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convirt16 al movimiento democr~tico en un movimiento antimperia

lista".321 

A tal exiremo es la sign1f~caci6n de enclave petrolero para 

la economfa venezolana que ir6nicamente y tomando en cuenta los 

términos en que se ha venido desarrollando dicho' enclave. llegan 

a confundirse los intereses del Estado venezolano con los inter~ 

ses de su socio. el capital petrolero norteamericano; y ast como 

la huelga petrolera se tradujo en millones de bolfvarP.s de pérdi 

das para el Estado venezolano signific6 también cuantiosas pérdi 

das para las compa~fas extranjeras. ''el Estado venezolano se en

contraba objetivamente en la situaci6n de un socio del imperia--

1 i smo petral ero interesado como éste en la 1 paz 1aboral 1
" .ll/ 

321 ~~m~!!~~ u~~6~1 ~;~~:0~:n:~P~~~a Gan;:,c l~;e[!~~!~~d1 ~:;1~!~º1 ~ 
Soberanfa Nacional. Tomo 11. p. 91. -------------- ----

33/ ~------

En forma suscinta. la exp1otaci6n del petr6leo en Venzuela -
estuvo reglamentada en las siguientes oportunidades: 
1916. Se promulga la "Ley de Minas". 
1918. Una nueva "Ley de Minas'' en la que se establece que -

''el otorgamiento de una concesi6n no confiere la pro-
piedad de los dep6sitos que se descubrieran sino sola
mente el derecho a explotar las substancias". 

1918. El titular de fomento. Gumers1ndo Torres dicta un ''de
creto reglamentario del Carb6n. Petr61eo y substancias 
similares". 

1920. El Congreso promulga la Primera '"Ley de Hidrocarburos" 
con notables ventajas para las compaftfas extranjeras. 

1921. Segunda ''Ley de Hidrocarburos'' siendo las compa~fa~ -
las responsables de su redacci~n. 

1923. Apar~ce la Tercera ''Ley de tt1drocarburos y dem~s Minr
rales Combustibles". en la q\1e se auntcnta e1 ~amafln dP 
las parcelas de explotación y se extiende s11 duración
ª 40 anos. 

1925. Se hacen ligeras reformas a la Ley de 1923 (Cuarta Ley). 
1928. El Congreso sanciona la "Ley·de Vigilancia" para impe

dir la progresiva contaminación del lago de Maracaibo-
a causa de la explotaci6n del petróleo. 



232 

A partir de 1936. la presi6n ejercida sobre las compa~fas -

petroleras no va a estar reducida a la acci6n de un funcionario

m&s o menos progresista y nacionalista tal como se habfa enfren

tado Torres a las companfas. Ahora es distinto, es la acción p~ 

pular y de amplios sectores sociales que en forma espontánea u -

organizada en partidos y sindicatos presionan al gobierno para -

que rescate por medio de una legislaci6n de hidrocarburos la ma

yor fuente de riqueza del pafs. Frente a este movimiento rle pr~ 

testa popular. polftica y sindical. el Estado y el imperialismo

petrolero enarbolarA -en aras del bene11cio de la economia del -

pafs- la consigna de la "Paz Laboral". Consigna que a la vuelta 

de pocos anos se traducir& -aproximadamente a partir de 1941- en 

el &mb1to laboral. en la polftica de "no huelgas~. 

En 1936 se sanciona una nueva Ley de Hidrocarburos y demás -

Minerales Combustibles. a instancias de las compaftfas. quienes -

est&n interesadas en nuev~s concesiones. quienes continúan fija~ 

1928. Una quinta ~Ley de Hidrocarburos y Minerales Combusti
bles'' donde se mantienen amplios márgenes de ventajas
para las compaftfas. 

1930. El Ministro de Fomento exige al Congreso la re~lament~ 
ci6n de la "Ley de H1d1·ocarburos" de 1928. Tal reco-
mendaci6n incomoda por primera vez la pl&cida estancia 
de las companfas petroleras en territorio venezolano -
quiene~ reaccionan violentamente por considerar que d~ 
cho reglamento era un acto intolerable de intervenc16n 
del Estado en sus operaciones. 

1930. El Ministro Torres crea la ''lnspectorfa General de Hi
drocarburos". 
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do el ritmo de la explotación, los términos de comercializaci6n

Y evadiendo el pago de impuestos. En enero de 1937 el Ministro

Pérez demanda a las compa~fas por incorrecciones en la declara--

ci6n de impuestos. Se suceden una serie de denuncias respecto a 

la acción violatoria de las compañtas en relaci6n a los reglame~ 

tos de la Ley del Trabajo y del Impuesto sobre las Rentas. 

Por fin. en julio de 1938 se sanciona una nuev~ Ley de Hi--

drocarb~ros y demás Minerales Combustibles. Con notables cam- -

bias en relac16n a las anteriores. en la que se ''autoriza al Es

tado para desarrollar actividades petroleras. La Ley impone re

galías hasta el 16% en las reservas nacionales. un aumento de 40 

veces en los impuestos de exploración y un incremento de cuatro

veces en el impuesto inicial de explotación" . 34 / 

No obstanie. la presión polftica en las C'maras. contamina

das por los intereses imperialistas de las compañfas. impidieron 

la aprobación de una serie de cl&usulas que beneficiaban al Est~ 

do venezolano. Al respecto. Juan Bautista Fuenmayor comenta: 

"Una materia tan importante no podfa, sin embarno reci
bir una reforma substancial. habida cuenta de la compo
sición polftica del Parlamento e incluso del propio Ga
binete Ministerial, raz6n por la que no pudieron alcan
zar la debida sanción parlamentaria algunas disposicio
nes que rechazaban las compaftfas extranjeras concesiona 
rias. Uno de esos casos fue el artfculo que dejaba - = 
abiertas las posibilidades para que el Estado asumiera. 
en virtud de la Ley, el ~onopolio de la industria de re 
finación del petróleo" .li/ -

Esta Ley de 1938 vino a ser reglamentada en enero de 1940.-

0urante estos años. 1937, 1938 y 1939 no hay una continuidad en 

34/ lbid. p. 104. 
35'! Juan Bautista Fuenmayor. !!.e..:..~!!-• p. 87. 
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la polftica estatal en relaci6n con las compafifas y los trabaja

dores; como en una especie de juego. de una parte. alterna conc~ 

siones a una y otra parte. reprime policialmente a las aqrupaci~ 

nes sindicales y demanda a las compaftfas por violaciones en sus 

declaraciones de impuestos. 

A finales de 1939 Venezuela y Estados Unidos firman un Tra

tado de Reciprocidad Co~ercial. Según este tratado. Venezuela -

permitta. la entrada al pafs de 96 artfculos norteamericanos. m~ 

nufacturados. agrfcolas y pecuarios con tasas arancelarias redu

cidas por valor de 18.712.000 d61ares y que correspondfan al 

35.9~ de las eKpor~ac1oncs de Vencz\1ela a es~ pafs. Lstados Uni_ 

dos pet~it{a un status privilegiado a solo 14 artfculos venezol~ 

nos. de los cuales dos. el petr61eo y el Fuel Oil montaban un t~ 

tal de 14.965.000 de dólares y los otros 12 arttculos -orquf- -

deas y sarrapia- alcanzaban a 2.326.000 dólares. Los primeros -

dos arttculos (Petróleo y Fuel Oil) representaban el 88.6% del -

total de las exportaciones de Venezuela a ese pats y los otros -

doce arttculos (orqufdeas y sarrapias) el 14~. Entre que los 96 

artfculos norteamericanos que gozaban de ventajas arancelarias -

en Venezuela. s6lo representan el 35~ de las importaciones de V~ 

nezuela procedentes de ese pafs.~/ 

Este Tratado de Reciprocidad Comercial asestó un duro golpe 

a la Economta venezolana. mientras que para Estados Unidos repr~ 

sentó cuantiosas ganancias. Los artfculos de importac16n norte

americanos. competfan ventajosamente con los productos naciona--

36/ ~-
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les. Los inverslonistas ven m&s productivo invertir su capital

en la comercializaci6n de productos norteamericanos que en la in 
versi6n de la industria nacional. Hecho que.mengua aún más la -

endeble industrid nacional cercenada de~de \os tiempos de la di~ 

tadura por el aivasallante predominio dP los imprrinl ismos extra!' 

jeras. 

Adem~s de las reformas introducidas a la nlteva Ley de Hidr~ 

carburos y demás Minerales Combustibles. la politica ~acial de -

López Contreras se cristaliza sobre todo en la legislación labo

r~\ ~ el Proyecto de Ley de Seguro Social Obligatorio. En cuan

to a legislación laboral, se reglamenta. en noviembre de 1938. -

la Ley del Trabajo de 1936 y se promulga un decreto sobre la Pa~ 

ticipaci6n de Utilidades entre los trabajadores. 

El presente rPglamento de la Ley del Trabajo. ~s en sf mis

mo contradictorio: de un lado. se contempla la organización y -

funcionamiento de los Tribunales del Trabajo. su personal y su -

distribuc16n en las diferentes entidades federales• la creac1ón

de los Tribunales Permanentes del Trabajo. los Tribunales Supe-

rieres del Trabajo y los Jueces Especiales de Primera Instancia. 

Adem&s. se reglament6 ampliamente sobre salarios. 

De otro lado. contiene disposiciones que niegan a extensos

sectores laborales. el derecho de huelga y de asociaci6n y otros 

que atentan contra la libertad de su acci6n organizativa e incr~ 

mentan la acci6n fiscalizadora del Estado sobre las agrupaciones 

1 aborales. En cuanto a lo primero. dicho reglamento establece -

en su artfculo 2n. que. ' 1 Las autoridadPs. funcionarios y emplea

dos públicos no se considerar4n como trabajadores para los efec-
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tos de 1 a Ley del Trabajo ni de este reglamento" .ll..1 A través -

de las Autoridades del Trabajo, el Estado penetra en la vida in~ 

terna de los sindicatos exigi~ndole a éstos las listas de sus -

afiliados a fin de identi~icar a aquellos sind1ca11stas involu-

crados en los conflictos e interceder ante las empresas para su 

despido. Tal arremetida contra los obreros s1ndicali~tas, se 

cristaliza en el espfritu del artfculo 304. el cual establece: 

''Se perderá la cond1ci6n de miembro de un sindicato por 
ingresar a otra organizaci6n de trabajo, y por e1 no -
ejercicio de la respectiva actividad en el lugar donde
funciona el sindicato durante seis meses. En este últ1 
mo caso se exceptGan aquellos miembros que ocupen un -~ 
cargo en la directiva. pero s61o durante tres meses co
mo m4ximo. y los que presten servicios en 1a organiza-
c16n y funcionamiento de las cooperativas.38/ 

Se omite adem&s en dicho reglamento el tratamiento de impo~ 

tantes asuntos que a~ectan a los trabajadores. entre ellos. el -

de 1os "contratistas". especialmente en el sector petrolero. Los 

"contratistas". eran verdaderos 1ntermediar1os entre los trabaj~ 

dores y las empresas. Aparentemente los trabajadores prestaban

sus servicios a las empresas petroleras. sin embargo. en el me-

mento de reclamar sus prestaciones s0c1ales e indemnizaciones. -

las empresas petroleras argOfan que ellas no eran sus patronos;

de esta manera. las empresas eludfan el cumplimiento de 1a Ley -

del T~abajo y los trabajadores carectan de un instrumento legal

que respaldara sus reclamaciones. 

El decreto sobre ''Participac16n de Ut111dades" a los traba-
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jadores. del 17 de diciembre de 1938 contempla en su artfculo lº 

que "Los empleados y obreros de las empresas y establecimientos

industriales y comerciales tendrán una participaci6n en las uti

lidades ltquidas de esas empresas y establecimientos. conforme a 

la proporción y el si'stema que se fijan en este decreto'1
•

3 9/ La 

participación de obreros y empleados. va a variar. ya se trate -

de grandes o pequenas empresas o establecimientos. pero siempre

en proporci6n a sus respectivas remuneraciones anuales. Se est~ 

blecfa ademas. que independientemente del monto de las ganancias 

del patrono. el trabajador no podfa percibir una cantidad mayor

que la correspondiente a dos meses de su sueldo si trabajaba en 

una gran empresa o establecimiento y una cantidad no mayor a la 

de un mes de remuneraci6n si trabajaba en una pequena empresa o 

establecimiento. 

En 1940. el gobierno elabora el proyecto de Ley de Seguro SQ 

cial Obligatorio. el cual serfa sometido a discusi6n de las cám~ 

ras. En su exposici6n de motivos. se considera que: 

ª21 

~/ 

"La gran mayorta de los trabajadores depende. para su -
subsistencia y la de sus familiares. casi exclusivamente 
del producto de su trabajo. A la economfa nacional apor 
ta el trabajador el contingente de sus brazos y aptitu-~ 
des intelectuales. Cuando de resultas de un accidente -
del trabajo. de una enfermedad mis o menos larga. de la
inval idez. vejez. fallecimiento prematuro o del paro in
voluntario. cesa temporal o permanentemente la actividad 
del trabajador. entonces él y los miembros de su familia 
se ven seriamente amenazados por el hambre y la miseria. 
Por esa razón los riesgos ya mencionados han constituido 
en todos los tiempos el peligro que amenaza constantemen 
te al trabajador. y el problema de su protecci6n contra~ 
tales riesgos data de muchos siglos".~/ 

Decreto de 17 de Diciembre de 1938, sobre Participaci6n de -
Utilidades. en Leyes Y Oecr~tos Reglamentarios ... Op.cit .• 
p. 658. 
Exposici6n de Motivos del Proyecto de Ley de Seguro Social -
Obligatorio, en Documentos que hicieron Historia. Siglo y Me
dio de la vida Republicana, lBlo-1961. Volumen 11. pp.288-289. 
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CAPITULO IV 

ENFRENTAMIENTO ENTRE PCV Y AD POR HEGEMONIZAR EL 
MOVIMIENTO OBRERO VENEZOLANO (1941-1945) 

Partiendo de nuestro supuesto hist6r1co fundamental. referi 

do a la mediac16n que se Ita veni,lo oprrando en la orqanizac16n y 

en los niveles de conciencia dr la clase obrera por parte de la 

pequena burguesta urbana radicalizada~ ~ste periodo Vd a reprn-

sentar el punto mAs alto de la contienda que se ha venido des- -

arrollando entre los comunistas y el partido Acc16n Democrática. 

Se inserta este periodo en el contexto mismo de la segunda

guerra mundial. y Venezuela. por su vinculac16n a través del co

mercio exterior con el mercado mundial y por ende con los patses 

beligerantes. por fuerza ~e ve afectada. al i9ual que muchos - -

otros pafses latinoamericanos. por los cambios en la correlación 

de fuerzas que a prop6sito del conflicto se establecen en di- -

chas patses. Los acontecimientos de 1941 -en junio 22. la inva

si6n de la URSS por Alemania y en diciembre el ataque nipón a E~ 

tados Unidos en Pe~rl Harbnur- producen profundos cambios en las 

relaciones entre los pafses del eje pro-fascista -Alemania. lta-

1 ia y Jap6n- y los aliados. Estados Unidos e Inglaterra. 

El primero. va a producir la posici~n dP la URSS al lado·de 

los aliados y la constitución de un "''Pvo blo,tu~ de a11adnh 

-URSS .. Est .. ados Unidos e lnglaterra- en contra de los paío;.ro;. d.-~1 

eje. El segundo. la participación directa de E~tados Unidos en 

el conflicto b~lico mundial. El gobierno de Venezuela. deja su 

posic16n neutral. rompe con las potencias fascistas y se define

al lado del bloque aliado. 
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Ambos acontecimientos -dada las condiciones po1ftico-econ6-

micas de Venezuela en relac10n con el imperialismo europeo y no~ 

teamericano- van a propiciar nuevas posturas en el Estado venez~ 

lano como en los partidos poltticos y los sindicatos. 

Al interior del pafs se va a operar también un cambio; asu

me la Presidencia de la República el General Isafas Medina Anga

rita. quien al darle un giro mas democr&tico a su gobierno en 

comparaci6n con sus antecesores -Juan Vicente G6mez y Eleazar L~ 

pez Contreras- proyectar& nuevos rumbos en el movimiento democr~ 

tico del pafs y en especial al movimiento obrero. 

El bloque de fracciones de clases. que va a sustentar dicho 

gobierno. va a estar compuesto por la hurguesfa pro-imperialista 

(ya para estos aftos con predominio de la norteamericana). pene-

trada en la economfa.principalmente a través de la industria pe

trolera; por una fracc16n latifundista todavfa poderosa pero en

franca dec11naci6n y por la burguesfa comercial importadora. 

La decadencia de la clase latifundista no se produce a par

tir de este periodo -pues ya la hemo5 venido analizando- sino. -

que a partir de ahora se incrementa. Antes de la segunda Querra 

mundial. el café. principal productO de exportac16n del pafs. h~ 

bta sufrido ya dos embates; el primero. durante la primera gue-

rra mundial y luego. por efectos de la crisis de 1929. A partir 

de 1939 con el 1n1cio de la segunda guerra mundial se infringe -

un nuevo y duro golne a la economfa del café. De una parte. el 

_bloqueo de los mercados europeos -en distinta~ circunstancias p~ 

ro todas por efectos de lft ~uerra- baja aparatosamente lft expor-

taci6n de dicho producto. El café venezolano no puedP llegar a-
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los mercados europeos (Alemania. Inglaterra. Francia. Holanda. -

etc.) y Estados Unidos se constituye en el único mercado posible 

para el cafE venezolano. 

En los datos que a cont1nuacf6n se exponen. podemos apre- -

ciar que de un valor de 49.6 millones de bolfvares por concepto

de las exportaciones del caf~ en 1936-1937. dicho valor descien

de en m~s del SOS en 1941 (23.9 millones de bolfvares). dos a~os 

despuEs de haberse iniciado la guerra. valor que se mantiene - -

inalterablemente bajo hasta finales de periodo. El cacao tam- -

bién desciende de 1936 a 1941 (de 14.7 millones a 6.1 millones)

para recupP.r'arse en 1944 con 13.1 mfllonf"s. El qanado vacuno. -

al igual que el cacao. cae y se recupera pn los mismos años. 

CUADRO Nº 27 

PRINCIPALES EXPORTACIONES AGRICOLAS DE VENEZUELA 1936-1937 
A 1941 (en millones de bolfvares) 

Producto 1936-1937 1941 1944 

Café 49.6 23.9 23.5 
Cacao 14.7 6.1 13.l 
Serrapia º·" 4.6 s/d 
Caucho s/d •/d s/d 
G~nadn Vrtcuno '.i.7. ?.O !i. 7 

Cuero de Res 3.4 1.7 0.7 
Azúcar s/d s/d s/d 
Papelón S/d s/d S/d 
Ba 1 a tli s/d 0.4 0.9 

fuente: Dirección General de Estadfsticas "Anuario Estadfstico -
1944" p. 578. Citado por Sergio Aranda. La Economfa Vene
zolana. p. 109. 

De otra parte, esta situac16n se combina con otras. dirfa-

mos de car4cter nactonal, tal como el abandono del sector rural-
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por los campesinos. ya sea por efectos de la polft1ca de expro-

piac16n de tierras o por los ~atractivos salarios" de los campa

mentos petroleros. 

El pafs. vive una crisis econ6mica. pero no una crisis de -

subproducc16n. sino una crisis de desabastecimiento como canse--

cuencias dp la baja del nivel de importaciones. tanto de bienes-

de consumo como de bienes de producci6n. Esto último va a fre--

nar el desarrollo de la todav1a incipiente burguesfa industrial. 

En general. al bajar los niveles tanto de exportac16n {café) co

mo de 1mportac16n hace detener el poder econ6mico que hasta aho

ra hab1a venido adquiriendo la burguesfa comercial importadora. 

La producc16n petrolera. no se detuvo. al contrario. se in

crementa como consecuencia de las demandas cada vez mnyores de -

los pafses aliados. Aunque. en 1942 se aprecia una sPnsible ba

ja en relaci6n al af\o anterior; a partir de este ano. tanto la -

producci6n como la exportaci6n crecen en forma sostenida hasta -

1945. tal como nos lo demuestra el cuadro siguiente: 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

CUADRO Nº 28 

PRODUCClON Y EXPORTACION DE PETROLEO 1941-1945 

Producción -
(millones de 
barriles) 

227 
148 
179 
2!i7 
323 

Exportación 
(mil 1 ones de 
barri 1 es) 

223 
141 
174 
~50 

318 

Valor de las expor 
taciones (millones 
de bolfvares) 

1.001 
636 

786 

1.057 
l .025 

-~- - ------ -------------·--------------
Fuente: Venezuela. Ministerio de Minas e H;drocarburos. PODE 

1974. p. 21. Venezuela. Oirecc16n General de Estadfsti-
cas. Anuario Estadfstico 1949. p. 407. Tomado de: Ser-
gio Aranda. La Economfa Venezolan~. p. 111. 
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Se observa ade~As, un incremento substancial ·en el valor de 

las exportaciones a partir de 1944 como resultado de la aplica-

c16n de la nuev• Ley de Hidrocarburos de 1943. J.A. Silva Mich~ 

lena y Heinz Rudolf Sonntag al analizar los efectos de ld segun

da guerra mundial comentan que: 

"La coyuntura internacional de la Se9unda Guerra Mun- -
dial repercute como ya se 1ns1nu6. en forma compleja en 
todas las actividades del pafs. Las demandas de ener-
gfa derivadas del petr61eo crecen, lo que produce cier
ta estabilidad en los ingresos de la Nación. En un pri 
mer momento, en 1944, permite que se apruebe una nueva
Ley de Hidrocarburos que aumenta significativamente el 
ingreso fiscal. Esta ventaja se v16 opacada por el des 
abastecimiento que se produce en el pafs. ante la orieñ 
!~~~~~e~e~a:P~:~!~ 1 ~~~~~c~!v~u;~~!~~~!l}ª mundial a sa= 

A pesar de estas circunstancias la industria ligera de bie

nes de consumo y algunas de construcción se incrementan tal como 

podemos apreciarlo en las cifras siquientes de 1936 a 1944. 

CUADRO N" 29 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PRODUCCIONES INDUSTRIALES DI" 
1936 - 1944 -------------·-

Producto 1936 1944 

Sal marina (TM) 26 389 44 792 
Azúcar (TM) 13 037 32 660 
Arroz descascarado (TM) ..s/d 10 663 
Leche en pol VD (TM) s/d 573 
Manteca vegetal (TM) s/d 5 727 

Aceites vegetal es (TM) s/d 2 955 
Alimentos concentrados para 
anima 1 es (TM) s/d 991 
Galletas (TM) 1 258 l 323 

~/ Jo~é Agustfn Silva Michelena. Heinz Rudnlf Snnntaq. El Pro-
P-~.~o Electoral de 1978.~.r~p!?~.t~:~_a_ h~~r_i~~-- ~l'S!:.l[f..~.!
P- 93-
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Pastas Alimenticias (TM) 1 390 2 866 
Bebidas gaseosas (mil es de litros) 50 367 
Cerveza (m11 es de 1 itros) 19 165 31 582 
Pinturas (TM) S./d 1 434 
Cauchos (Unidades) 36 079 
Tripas (Unidades) 25 376 
Cemento (TH) 37 583 119 670 
Bloques de Cemento 
(miles de unidades) 5 956 
Mosaicos (M2) 261 528 
Envases de hoja1 ata 502 

Fuente: Venezuela. Ministerio de Fomento. Direcc16n General de
Estadfstica. Citado prir Sergio Aranda.· La Economfa Vene
zolana,. p. 114. 

En cuanto a la s1tuac16n polft1ca en el contexto latinoame

ricano se registran una serie de golpes de Estado que en conjun

to rebelan el ambiente convulsionado de nuestro continente. De~ 

de 1937 hasta 1945 se habfa implantado la dictadura de Getulio -

Vargas en Brasil. En Bolivia. en 1943. el MNR asesta un golp~ -

de Estado a Enrique Penaranda que habfa asumido el poder a par--

t1r de 1940. En el Ecuador. Velasco !barra derroca por una ac--

ci6n armada a Carlos ~rroyo del Rfo en 1944. quiEn gobernaba de~ 

de 1940. En el Perú. los apristas con el nombre de Partido del 

Pueblo habian formado gobierno con Bus~a111ante (Electo) desde 

1945 hasta 1947. En Argentina. en 1944. Pedro P. Ramfrez es de-

rrocado por Edelmiro J. Farrel. quiEn se mantiene en el poder 

hasta 1946. cuando es substituido por Juan Domingo Per6n y en C~ 

lombia. en 1945. Alfonso L6pez Pumarejo dimite al poder y los 

substituye Alberto Lleras Camargo. 

A la par de estos acontecimientos. se hacen también varios-

1ntentos de acercamlento entre los gobiernos latinoamericanos. 
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l. Desarrollo de la Acci6n Sindical. Primera Convenci6n Nacional 
de Trabajadores de Venezuela 

El duro golpe que recibi6 el impulso organizativo de los -

trabajadores a comienzo de 1937 con la expulsión del pa1s de sus 

m3s destacados dirigentes: sequido por cuatro a~os de prohibi- -

ci6n lopecistas. mantienen en estacte de letargo la acción orqan~ 

zativa de los trabajadores. Esta situaci6n se traduce a su vez 

en un estancamiento en el tipo de agrupaciones laborales. Pred~ 

minan los sindicatos gremiales. hay un ligero crecimiento de los 

sindicatos de empresa y subsisten sobre todo en el interior del 

pafs los sindicatos de oficios varios, en especial, en pequeñas

ciudades o pueblos de escasa concentraci6n obrera. A continua-

c16n. presentamos una distribución de los sindicatos de oficios

varios. gremiales y de empresa que han sido registrados hasta d! 

c1embre de 1941. 

CUADRO Nº 30 

SINDICATOS DE DFICIDS VARIOS QUE EXISTIAN EN EL PAIS PARA EL QIA 
31 DE DICIEMBRE DE 1941. DISTRIBUIDOS POR ENTIDAD FEDERAL Y SE-
GUN EL NUMERO OE MIEMBROS. 

Sindicato Entidad Federal Nº de Miembros --------- ----------·------ -· ----------- ----·-
Sindicato de Mesoneros. Bo 
tiquineros y Empleados de 
Hoteles del DF 

Sindicato de Trabajadores 
de Maracay 

Sociedad Cooperativa de 
Artesanos y Obreros 

Asociaci6n de Obreros y 
Artesanos del Di5trito 
Valencia 

Distrito Federal 

A ragua 

Bolívar 

Cara bobo 

7S 

B7 

35 

81 
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Sociedad de Obreros de 
Zamora 

Sindicato Nacional Cristia 
no de Obreros de Ejido -

Asociaci6n General de Obre 
ros de Mérida --

Gremio Obrero de Guatire 

Asociación de Artesanos y 
Obreros de Maturin 

Asociación de Obreros y A~ 
tesanos de Acarigua 

Acción Social Obrero del 
T!chira 

Uni6n de Obreros y Art~ 
sanos 

Asociación de Empleados y 
Obreros del Distrito Bol!. 
var 

Sindicato de Obreros y Cam 
.pesinos del Distrito Per1Já 

Fal c6n 

Mérida 

Mérida 

Miranda 

Monagas 

Portuguesa 

Táchira 

Trujillo 

Yaracuy 

Zulia 

40 

BB 

81 

32 

90 

150 

29 

88 

87 

92 

. 246 

---------- -------· --- -------
Fuente: Archivo lLDIS. DaLos Generales tomados de Julio Godio. -

El Movimiento Obrero Venezolano 1850-1944, pp.161-163. -
clasificado~ y Organizados por el Autor. 

El sindicato de Oficios Varios corresponde a los primeros -

estadios de desarrollo de la ot:.ganizaci6n sindical. tal situa- -

ción puede apreciarse en la distribuci6n de tales sindicatos en 

el cuadro anterior; en primer lugar. en las dos zonas de mayor -

desarrollo de la actividad sindical. apenas se registra un s61o-

sindicato de oficio en cada una de ellas. En el Distrito Fede--

ral. de un total rle 26 sindicatos. s61o uno es de Oficios Varios. 

o sea. un 3.85 por ciento y en el Zu1i3. también de un total de 

20 sindicatos. hay uno de Oficios Varios. es decir. un 5.00 por-

ciento. Se destaca tambi~n el caso del estado Carabobo que de -
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17 sindicatos. uno es de Oficios Varios (5.88 por ciento). En -

aquello~ estados. es donde la acci6n organizati~a de los trabaj~ 

dores apenas se inicia. y en rlondu SP. reqistra un solo sinrlicato 

en total (Salivar. Miranda. Mona~as. Trujillo y Yaracuy). ese -

único sindicato es de Oficios Varios. En los estados andinos, -

Mérida y T&chira con 9 y 7 sindicatos en total. se reqistran dos 

y uno sindicatos de Oficios Varins respectivamente. 5e aprecia-

pues. una mfnima proporci6n de este tipo de sindicatos en aqt1e--

llas zonas de n1~yor desarrollo de la acció11 ~indical. 

CUADRO Nº 31 

SINDICATOS GREMIALES QUE EXISTIAN EN EL PAIS PARA EL DIA 31 DE -
DICIEMBRE DE 1941. DISTRIBUIDOS POR ENTIDAD FEDERAL Y SEGUN EL -
NUMERO DE MIEMRROS 

Sindicato Entidad Federal Nº de Miembros 

Asociac16n General de Chofe 
res del Distrito Federal Distrito Federal 132 

Asociación Sindical de Car-
pinteros de Caracas Distrito Federal 42 

Asociaci6n de Artes Gr~fi -
cas de Caracas Distrito Federa 1 I69 

Unión Musical Venezolana Distrito Federal 66 

Asociaci6n General de 
Cigarrilleros D1str1to Federal 52 

Asociación Venezolana de 
Albaililes Distrito Federal 154 

Sindicato de Panaderos de 
Caracas (Elaboradores) Distrito Federal 156 

Gremio de L i t6gra fas de 
Venezuela Distrito Federa 1 51 

Asociación de Linotipistas 
de Venezuela Oistrito FPdP.ral 74 



Sindicato Textil de San 
José 

Asociación Nacional de 
Au~iliares de Farmacia 

~rQmio rle Mosafqucros 
de c,,racas 

Sindicato Metalúrgico del 
Distrito FE'-deral 

Sindicato de Alfareros del 
Distrito Federal 

Sindicato de Expendedores 
de Carne del Distrito 
Federal 

Sindicato de Trabajadores 
del Calzado del Distrito Fe 
deral -

Sindicato Profesional del 
Vestido del Distrito Fede 
ral -

Sindicato de Trabajadores 
Tranv1ar1os del Distrito-~ 
Federal · 

Asociación Venezolana de 
Cantantes 

Asociación Sindical de Al 
ba~iles de Barcelona 

Sindicato Gremio de Alba~ 
ftfles de San Fernando 

Sociedad de Choferes de -
San Fernando 

Asociacf 6n de Artes Gr&fi 
cas de Carabobo -

Gremio Bené<fco de Sombre 
ros de Valencia 

Asociación Venezolana de 
Alba~iles 
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Distrito Federal 128 

Distrito Federal 69 

Oistritn rr.d~raf 96 

Distrito Federal 98 

Distrito Federal 54 

Distrito Federal 104 

Distrito Federal 126 

Distrito Federal 227 

Distrito Federal 162 

Distrito Frderal 56 

Edo. Anzoate9ui 93 

Edo. Apure 34 

Edo. Apure 24 

Edo. Cara.bobo 32 

Edo. Caraboho 3? 

Edo~ Carabobo 116 

Edo ~ Cara bobo 36 



Sindicato de Carpinteros y 
Ebanistas de Valencia 

Onión Sindical de Panade
ros de Valencia 

Sindicato de Trabajadores 
Marinos de Puerto Cabello 

Sindicato de Estibadores 
de Puerto Cabello 

Sindicato de Albañiles de 
Coro 

Asociaci6n de Albahiles -
de la Vela de Coro 

Gremio de Alba~iles de 
Barqu1simeto 

Sindicato de Cortadores y 
Cosedores de Sastrerfa 

Sindicato de Carpinteros 
de Barquisimeto 

Sindicato Profesional de 
Obreros Alparg3tcros de 
Barqufsimeto 

Sindicato Pro~esional d~ 
Obreros Zapateros de Bar
auisimeto 

Sindicato Profesional de 
Trabajadores Agr1colas de 
Agua Viva 

Asociación de Obreros Agri 
cultores de Ejido -

Sindicato Nacional Cristia 
no de Alba~1les de (jido -

Asociaci6n del Obrero Agri 
cultor de Mérida -

Asociac16n Sindical de Tra 
bajadores del Calz~do del" 
Distrito Tovar 

Asociación Venezolana de A~ 
baftiles (Sec. Tovar) 

249 

Edo.. Ca rabobo 56 

Edo. Carabobo 16 

Edo. Caraboho 23 

Edo • Car-a bobo 36 

Edo. Falcón 55 

Edo. Falc6n 40 

Edo. Lara 37 

Edo. Lara 62 

Edo .. Lar a 37 

Edo. LC\ra 736 

Edo. lara 127 

Edo. Lara 50 

Edo. Mérida 112 

Edo. Mérida 22 

Edo. P'ér1da 81 

Edo. Ml'?rtda 222 

Edo. Mérida 43 



Sindicato Nacional Crist1a 
no de Aqr1cultores de Ejido 

Asoc1aci6n de Tejedores de 
Alpargata de Juan Griego 

Sindicatos de Carpinteros 
del Edo. Tlichira 

Asociación de TeleFonistas 
del Tlichi ra 

Sindicato de Cfgarrillero~ 
de San Cristóbal 

Sindicato de Trabajadores 
de la Construcción 

Sociedad de Curtidores de1 
Zulla 

Uni6n de Marinos Petroleros 
y Mercantes de Venezuela 

Asociación de Obreros de 
los Muelles 

Asociación Obrera de Pana
deros 

Asociaci6n de Aserraderos 
y Carpinteros del Zulia 

Asociación de Tipógrafos 
del Zulia 

Agrem1aci6n de Trabajado
res del Caf~ de Maracaibo 

Asoc1aci6n de Cortadores y 
Operarios de Sastrería 

Gremio de Zapateros del Zu 
lia (sección Zulia) -

Asociación Venezolana de 
Al baó\11 es 

Sindicato de lrabajadores 
de Cerveceorf a del 7u1 i a 
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Edo. P'ér1da 131 

Edo~ Nueva Esparta 162 

Edo. Tlichira 24 

Edo. Tlichlr-a 25 

Edo~ T&chfra 65 

Edo. Tlichlra 31 

Edo. Zu11a 74 

Edo. Zulla 584 

Edo. Zul 1a 
317 

Edo. Zulia 52 

Edo. Zulla 
146 

Edo. Zul ia 
34 

Edo. Zul1a 84 

Edo. Zulla 114 

Edo. Zulla 

Edo. Zulia 165 

Edo. Zulla 
33 



Sindicatos de Choferes de 
Maracaf bo Edo. Zul ia 

251 

244 

Fuente: Archivo ILDlS. Datos Generales tomados de Julio Godio. 
El Movimiento Obrero Venezolano 1850-1944. pp. 161-163. 
Clasificados y Organizados por el Autor. 

A simple vista. apreciamos la superioridad numérica de los

sindicatos Gremiales en relación con los de Oficios Varios. En

primer lugar. el 100 por ciento de los sindicatos existentes en

el estado Aragua, son gremiales. En segundo lugar. al analizar

la sftuac16n de los dos polos de desarrollo del movimiento sindi 

cal, apreciamos que en el Distrito Federal. de un total de 26 

sindicatos. 19 son Gremiales. es decir, un 73.07 por ciento y el 

estado Zulia. de un total de 20 sindicatos. 12 son gremiales o -

sea. el 60.00 por ciento. Adem&s. en los estados Mérida y Táchi 

ra. m&s de la mitad de las agrupaciones existentes son Gremiales~ 

66.66 y 57.14 respectivamente. También es significativa la si-

tuaci6n de Carabobo con un 47.07 por ciento 

CUADRO Nº 32 

SINDICATOS DE EHPRE~A QUE EXISTlAN EN EL PAIS PARA EL DIA 15 DE 
DICIEMBRE DE 1941. POR ENTIDAD FEDERAL Y SEGUN EL NUMERO DE 
MIEMBROS 

Sindicato Entidad Federal N" de Miembros ---------- ---------· -- ---------- -------------
Asociaci6n de r1nplCddOS y 
ObrPros de la CPrVP.cerf~ 
de Caraca!; 

Gremio de Obreros de la 
F~brica de Tacones y Pe! 
nes de Ca ti a 

Gremio de Obreros y Obre
ras de la Fábrica de Cho
colate ''La India'' 

Oi st.ri Lo f"••drral 

Distrito Federa 1 

Distrito Federal 

llñ 

81 

54 



Sindicato de Obreros y Em 
pleados de la F&brica de 
Cemento 

Sindicato de Obreros Mar
molistas 

Sindicato ''Pro~reso del -
Personal de la Cervecerfa 
de Caracas 

Sindicato de Obreros Petro 
leras de ~El Tigre'' -

Sindicato Obrero de la Te
nerfa Anqlo-Venezolana 

Sindicato de Obreros y Em
pleados Petroleros de Mene 
Mauroa 

Asociación de Obreros de 
S.O.V. de Cumarebo 

Sindicato de Obreros Petr? 
leras de Cabimas 

Sindicato de Obreros Petr~ 
leras de Maracaibo 

Sindicato de Obreros Petr~ 
leras de Mene Grande 

Sindicato de Obreros Petr~ 
leras de San Lorenzo 

Sindicato de Obreros Petra 
leras y Empleados de Lagu~ 
nillas 

Sindicato de Obreros del 
Central Venezuela 

Asociacf6n de Tipógrafos 
de "La Colmena 11 

Distrito Federal 

Distrito Federal 

Distrito Federal 

Edo. Anzoa tequ i 

Edo. Carabobo 

Edo. Falcón 

Edo. Falc6n 

Edo. Zulla 

Edo. Zulla 

Edo. 7ulia 

Edo. Zul fa 

Edo. Zul i a 

Edo. Zulla 

Edo. Zul i a 

252 

64 

27 

92 

51 

32 

53 

153 

433 

74 

162 

52 

700 

S/rl 

S/d 

Fuente: Archivo ILOIS. Datos Generales tomados de Julio Godio. 
El Movimiento Obrero Venezolano 1850-1944. pp. 161-163. 
Clasificados y Or9an1zados por el Autor. 

Ou acuerdo a esta distribuci6n. en sólo 5 entidades federa-
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les se registran sindicatos de Empresa. En primer lupar. el Zu-

1 ia con un 35.00 por ciento y el Distrito Federal con un 23.Q7 -

por ciento. Dos estados. Anzoategui y Falcón. con 4 y 5 sindic~ 

tos en ~otal, respectivamente, se registran sindicatos de Empre

sa, en el primero uno y en e1 segundo dos, en ambos se trata de 

sindicatos de empresas petroleras. Por último seftalamos el caso 

de Carabobo, que de 17 s11,dicatos en total, uno es de empresa, -

lo que representa el 5.80 pro ciento. Resumiendo, la distribu-

c16n porcentual de los tres tipos de sindicatos en el Distrito -

Federal y en el Estado Zulia podemos ver la siquiente relación: 

Distrito federal 

Estado Zulia 

Sindicat.os de 
Oficios Varios 

3.85 

5.00 

Sindicatos 
Gremiales 

73.07 

60.00 

s;ndicatos 
de Empresa 

23.07 

35.00 

Se registran adem&s. para este mismo ano las siguientes - -

agrupaciones d~ los campesinos: 

LiQas Campesinas Entidad Federal Nº de Miembros --------- ·--·---- ·--·-··· - -----------------
L19" Campesina de Santa 
Cruz de A ragua Edo. Anzoategui 47 

Liga Campesina de Maracay Edo. Ara gua 58 

Liga Campesina de "El Li-
m6n" Edo. Ara qua 106 

Liga Campesina de Mariana Edo. Cara bobo 61 

Liga Campesina de Agua e~ 
1 i en te Edo. Cara bobo 40 

Liga Campesina de San Jo~ 
qufn Edo. Cara bobo 151 



Liga Campesina de ''El 
Trompi 110 11 

Liga Campesina de Boca 
del Rfo 

Edo. Cara bobo 

Edo. Carabobo 
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195 

67 

Fuente: Archivo ILDIS. O~tos Generales tomados de Julio Godio. 
El Movimiento Obrero Venezolano 1850-1944. pp. 161-163. 
Clasi f1cados y Organizados por- el Autor. 

Totalizando los datos de los tres cuadros anteriores en re-

1aci6n con los diferentes tipos de sindicatos, se obtienen los -

siguientes totales para 1941. 

CUADRO Nº 33 

CUADRO RESUMEN DEL NUMERO DE SINOICATDS POR ENTIDADES FEDERALES 
PARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1941 

Entidad Federal 

Distrito Federal 
Anzoategui 
Apure 
Aragua 
Bolivar 
Cara bobo 
Falc6n 
Lara 
Mérida 

Miri'lndit 

Mona9as 

Nueva Esparta 

Portuguesa 
Tách1 ra 
Trujillo 

Yaracuy 

Zulia 
Su e.re 

Nº d~ Sindicatos 

26 
4 
3 

3 
1 

17 
5 
6 

9 

2 

20 
o 

N" de Afiliados 

2.264 
204 

80 
251 

35 
1.218 

341 
1.060 

832 
32 
QO 

162 
186 
447 

88 
87 

3.324 
o 

Fuente: Archivo ÍLDrs-:-tfatos Generales tomados de Julio Godio. 
El Movimiento Obrero Venezolano 1850-1944. po. 161-163. 
Clasificados y organizados por el Autor. 
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Si comparamos estas cifras con las de 1943 en el cuadro s;

guiente. se aprecia un crecimiento en el nOmero de sindicatos 

CUADRO Nº 34 

NUMERO OE SINDICATOS Y NUMERO DE AFILIADOS PARA DICIEMBRE DE 1943 
POR ENTIDADES FEDERALES 

En ti dad Federa 1 

Distrito Federal 
Anzoategui 
Apure 

Ara gua 
Salivar 
Cara bobo 
Falcón 
Lara 
Mtirida 

Miranda 
Monagas 

Nueva Esparta 
Portuguesa 
Táchira 
Trujillo 
Yaracuy 
Zul i a 
Sucre ·· 

Nº de Sindicatos 

43 
B 

3 

13 
2 

21 
5 

13 
B 

4 

6 

1 

3 
6 

3 

2 
2B 

7 

Nº de Afiliados 

B.279 
878 

B2 
652 

71 
1.459 

192 
929 
280 
115 

2.240 

162 
231 
429 
214 
122 

6.497 

474 

Fuente: Memorias del Ministerio d~l Traba.lo y Comunicaciones. 

La primera observación y de mayor relevancia a estos datas

es. que cuando analizamos el desarrollo del -movimiento sindical

en 1936. en el capftulo 11. hicimos referencia a un proceso de -

polarización de la acción sindical. En esa oportunidad. hicimos 

referencias al Distrito Federal y al estado Zul1a como los polos 
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de nuc1eamiento de tal movilizaci6n. Ahora. (1943) siete anos -

más tarde. vemos que el feri6meno persiste. Se patentiza aOn el 

desarrollo desigual del movimiento sindical. 

En el Distrito Federal se registran 43 sindicatos con 8.279 

afiliados y en el estado Zulia 28 con 6.497. mientras que en 

otras entidades el número de sindicatos existentes está muy por 

debajo de los registrados en Zulia y Distrito Federal. Tal es -

el caso de los estados Apure, Salivar. Nueva Esparta, Yaracuy -

con tres. dos, uno y dos respectivamente. Aunque no podemos de

jar de advertir, que ahora despuntan tres entidades federales -

del centro del pais y adyacentes al Distrito Federal con un núm~ 

ro significativo de sindicatos en relación con los existentes en 

1936. Son ellos. los estados Aragua. Carabobo y Lara con 11. 21 

y 13 sindicatos respectivamente. que en definitiva constituyen -

lo que va a definirse como la zona industrial del pafs. Según -

esta distribuci6n. el Distrito Federal y los estados Carabobo Y 

Zulia concentran el 52~ del total de lRs organizaciones sindica

les existentes a nivel nacional. 

Por otra parte podemos agregar. que Venezuela cuenta con 23 

e1ltidadPs federales (20 estado~. ? trrr1torlos fedcrale~ y un 

distrito federal) y en el cuadro s61o se re~1istran lR por lo que 

se deduce que en el pafs hay estados Pn los que todav1a no hay -

sindicatos. Estos mismos datos. distribuidos por ramas de acti

vidad econ6mica nos muestran la sigui~nte situaci6n: 



CUADRO Nº 35 

SINDICATOS EXISTENTES EN EL PAIS PARA 1943. DISTRIBUIDOS POR ENTIDAD FEDERAL 
y RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

Artesanos e 
Entidad Petróleo Agro pe- industria -
Federativa Empleados y minas Servicios Construcción Industrias cuarios pendientes Total 

01strf to 
Federal 2 9 3 10 2 17 43 
Anzoategui 4 1 1 2 B 
Apure 1 1 1 3 
A ragua 2 9 11 
Bo11var 1 1 2 
Carabobo 2 4 1 3 4 7 21 
Falcón 1 2 2 5 
Lara 1 2 5 5 13 
l'li!rida 1 2 3 2 8 
Miranda 1 1 2 4 
Ml:magas 4 - - 1 6 
Nueva 
Esparta 1 1 
Portuguesa 1 1 1 3 
Tllchira l 1 1 2 6 
Trujillo 2 3 
Yaracuy 1 1 2 
Sucre 1 3 2 1 7 
Zulfa 2 6 4 2 4 6 4 28 

Fuente: Memorias del Ministerio del Trabajo y Comunicaciones' 
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La mayor variedad de sindicatos se aprecia tambiEn en los -

dos polos ya senalados. aunque con la natural ausencia de sindi

catos petroleros en el Distrito Federal (por no ser zona petrolí 

fera). De los tres estados emergentes senalados en el cuadro a~ 

terior por su creciente actividad sindical. dos presentan tam- -

bién cierta variedad (Carabobo. Lara). no asf·Aragua que de los 

11~ sindicatos que se registran 9 son agropecuarios. Se destaca-

asimismo, la situaci6n de los estados orientales Anzoategui y M~ 

nagas que por ser estados petroleros presentan un predominio de

sindicatos de esa rama. Anzoategui, de 8 sindicatos cuatro son 

petroleros y Monagas. de 6 sindicatos hay 4 petroleros también.

Estructuradas estas cifras de acuerdo al nOmero de afiliados 9 se 

observa lo siguiente: 

CUADRO N" 36 

NUMERO DE SINDICATOS Y AFILIADOS EN EL PAIS PARA 1943 CLASIFICA
DOS POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

Rama de actividad 
Econ6mica 

Empleados 
Petr6leo y minas 
Servicios 
Construcci6n 
Industrias 
Agropecuarios 
Artesanos e indepen
dientes 

Nº de Sindicatos 

10 
15 
23 
12 
32 
37 

Nº de Afiliados 

1.577 
6.172 
5.413 

864 
3.284 
2.547 

45 3.246 
-~~-~~~~~~~~--~~~~~~~~--~~~~~~ 

Total 174 23.103 

Fuente: Memorias del Ministerio del Trabajo y Comunicaciones. 

Del cuadro anterior9 si relacionamos el nOmero de sindica--
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tos con el número de afiliados en cada rama de actividad econ6mi 

ca, deducimos por supuesto el tamaño de los sindicatos, es decir, 

su número de miembros. De tal relaci6n resulta que los sindica

tos con mayor concentraci6n de obreros son: en primer luqar, los 

del petróleo y minas con un promedio de 411 afiliados por sindi

cato, haciendo la aclaratoria, que existfan sind~catos con más -

de mil afiliados, como el "sindicato de Caripito" con 1040 afi-

liados y el de Cabimas con 1261; en segundo luqar, los de servi

cios con 235 afiliados; tercero, los empleados con 157 afiliados; 

en cuarto lugar, los sindicatos dP industria con un promedio de-

102 afiliados y por último, los de construcción, artesanos e in

dependientes y los agropecuarios con 72 y 68 de promedio respec

tivamente. 

Partiendo del supuesto de una re1aci6n directa entre la con 

centraci6n obrera y su combatividad se va a evidenciar que los -

sectores m6s combativos en este periodo. son: el de los petrole

ros. el de los autobuseros (servicios) y los textiles (industria). 

Excepci6n d~ los empleados. que a pesar de encontrarse entre los 

de mayor concentraci6n. no acusan mayor acci6n sindical en estos 

años. 

No obstante. al hablar de combatividad en estos sectores. -

debemos tomar en cuenta que esta se encontraba constre~ida por -

la política de Unidad Nacional procedente tanto de parte del 90-

bierno como de los partidos polfticos. en especial del PCV. En

consecuencia. la acción combativa de estos sectores quedaba cir

cunscrita al plano de las reivindicaciones econ6micas y socialPs: 

aumento de salarios. condiciones de vida y salud. libertad sindi 
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cal y contrataci6n colectiva. ·La lucha polft1ca habfa quedado -

reducida a su mfnima exoresi6n re~lejada sólo en las cuestiones

tendientes a la el iminac16n ·del Inciso 6° y del artfculo 143 de -

la Ley del TrBbajo que condenaban las actividades comunistas y -

la adscripc16n de los sindicatos a cualquier partido polftico -

respectivamente. Adem~s, consideramos interesante. comparar es

ta situaci6n ~on la de 1936. En este ª"º• existfan en el pafs -

105 sindicatos con SO 652 afiliados mientras que en 1943 existen 

174 sindicatos, pero con solo 23 103 miembros. lo que indica. -

que el indice de filiac16n en 1943 es mucho m4s bajo que en 1936 

y lo que nos conduce a pensar, hasta que punto puede hablarse en 

~enezuela de un sindicalismo ~e masa. realmente representativo -

de la clase obrera. 

Para este ano. ya los obreros de la zona petrolffera del -

pafs (estados Monagas y Anzoategui) se habfan sindical-izado en -

las siguientes agrupaciones: 

Sindicato de Obreros Petroleros de Puerto La Cruz (An~oate
gui). 

Sindicato de Trabajadores Petroleros del El TiqrP. (Anzoate
gui). 

Sindicato de Obreros y Empleados Petroleros de San Joaqufn 
(Anzoategui). 

Sindicato de 
gas). 

Trabajadores Pe trol eros de Punta de Mata (Mon.!!_ 

Sindicato de Trabajadores Petroleros de Jusepin {Monagas). 

Sindicato de Trabajadores Petroleros de Ouiriquire (Monagas). 

Sindica to de Trabajadores Petroleros de Car1pito (Monagas). 

El tipo de conflictos laborales que se generan durante este 

periodo. van a estar enmarcados en el ~mbito de las reivindica--
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ciones salariales y reclamos por arbitrariedades del sector pa-

tronal. especfficamcnte por despidos injustificados. que conde-

nao al desempleo a extensos sectores laborales. Los mayores con 

flictos se registraron entre los trabajadores del transporte 

(autobuseros), en el sector textil, entre los panaderos, los tr~ 

bajadores de la construcción y del calzado. El sector petrolero. 

a pesar de la movilización en cuanto a las actividades organiza

tivas, desde la constituci6n de sus organismos de base hasta la 

celebración del Primer Congreso de Trabajadores Petroleros no r~ 

gistran situaciones conflictivas de relevancia durante este pe-

riodo. 

En cuanto a los trabajadores del transporte. el primer en-

frentamiento serio se susc1t6 cuando los choferes de la ruta C~ 

racas - La Guaira intentaron organizarse. Tal hecho fue consid~ 

rada atentatorio contra la unidad sindical. pues dicho sector e~ 

taba afiliado a la ya existente Asociación de Choferes del Ois-

trito Federal. Los conflictos suscitados en este sector. refle

jan más que en ningún otro las diferencia~ polftico-ideo16gico -

que ya se venfan definiendo al interior del PCV. 

A comienzos de 1943. autobuseros y tranviarios in~roducen 

pliegos de peticiones. En vista de las negativas de los patro-

nos a satisfacer las pet~ciones de los trabajadores y de las re

presalias tomadas en su contra. deciden ir a la huelga. Tal de

cisión provoca reacciones diferentes de parte de los comunistas. 

De un lado. los ''machamiquis'' los apoyan. es más. colaboran en -

su conducción; de otro. los comünistas de Uni6n Municipal advie~ 

ten a los autobuseros del abuso de las huelgas. dada las circun~ 
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tancias actuales de guerra y de los ideales de Unidad que deben

resguardarse y al respecto. argumentan que ''la huelga es un re-

curso m&ximo de lucha de los sindicatos y de tal recurso no debe 

abusarse. Adem&s, los obreros han declarado estar dispuestos a 

evitar conflictos econ6micos con el fin de mantener la unidad v~ 

nezolana. indispensable en la hora presente••.A/ 

Durante todo este afto se suscitan enfrentamientos serios e~ 

tre estos trabajadores y las companfas de transporte. por el que 

alcanza mayores magnitudes es el que ocurre a mediados de 1944 -

cuando los autobuseros de la companfa ''Colectivos de Caracas" -

realizan un paro laboral por reivindicaciones y la companfa des

pide a varios trabajadores. Los paros se incrementan y el Comi

té Ejecutivo del Sindicato es apresado casi en pleno por las - -

autoridades gubernamentales. Entre los arrestados se encontraba 

Luis Miquilena. presidente del Sindicato de autobuseros. quien -

junto con el dirigente comunista Eduardo Machado formaba la fra~ 

ci6n ''machamiquis'' de los comunistas. 

El conflicto se mantiene hasta que se constituye una junta

de arbitraje compuesta por un funcionario del gobierno. un repr~ 

sentante de los trabajadores y uno de la empresa. A pesar de la 

renuncia del grupo ''machamiquis" a participar en la junta de ar

bitraje los trabajadores logran la mayor parte de sus reivindic~ 

ciones. entre ellas. un aumento del 50% de su salario. Los aut~ 

buseros durante todo el conflicto contaron con el apoyo solida-

ria de otros sectores obreros organizados.~/ 
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Conflictos similares se producen en el sector textil, prov~ 

cadas en su mayorfa por el despido injustificado de un buen núm~ 

ro de obreros. Los textileros se encontraban organizados en el

Sindicato Profesional del Vestido, que habfa reestructurado su -

junta directiva en el mes de febrero de 1943.~/ y en abril del -

mismo ano. los trabajadores de la f4brica ''Sedalana". a través -

del citado sindicato. introducen un pliego de peticiones.~/ so

bre aumento salarial, 1ncorporaci6n de los trabajadores despedi

dos y la eliminac16n del trabajo a destajo. El arreglo entre -

las partes en conflicto se reduce a muy pocas concesiones de pa~ 

te de la empresa. 

Igualmente, por motivos salariales y de despido, esta agru

paci6n sindical demanda a la empresa ''Palo Grande" y a la fábri-

ca ''Hilados Nacionales''. En vista de que el conflicto persistfa 

y no se asomaba n1ng0n tipo de negociac16n entre las partes. se

constituye un com1t~ de arbitraje por medio del cual se logran -

la mayor parte de las reivindicaciones. 

Los panaderos. va a ser otro de los sectores combativos du

rante este periodo. especialmente en los aftos 1942 y 1943. Pro

blemas de salario y de desempleo van a ser los confrontados por

este sector originados por la súbita escasez de harina. Tal ci~ 

cunstancia conduce al cierre de panad~rfas y en consecuencia. a 

gran número de pandderos cesantes Pn Caracas. Maraca1bo. Valen-

cia y Puerto Cabello. 

El Sindicato de Panaderos demanda al sector empresarial. la 

5/ Aguf Est!. Caracas. febrero 3 de 1943. p. 7. 
:!I Aquf Estli. Caracas. abril 14 de 1943. p. 13. 
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semana de 40 horas (5 dfas). para dar oportunidad de dos dfas a-

los desempleados. La escasez de harina en el pafs provocada por 

la situac16n de guerra se hace m¡s crftica hacia 1943 cuando Es

tados Unidos decide restringir su importac16n para garantizar el 

consumo interno. Para finales de este ª"º• se estabiliza la - -

existencia de harina en el pafs. pero el conflicto obrero-patro

nal toma cuerpo, sobre todo por la negativa de los patronos de -

cumplir con la semana de 40 horas. por la n1velac16n de los sal~ 

rios y por negarse a reincorporar a los trabajadores que habian

quedado cesantes por la escasez. 

El conflict~ llega a su fin cuando el Ministro del Trabajo

implementa una comisión para el estudio de las peticiones labor~ 

les presentadas. en especial para la f1jac16n de un salario mfn~ 

mo. 

Otros conflictos obrero-patronales. similares se presentan

en la Construcci6n y en la industria del calzado. Todos ellos -

en torno a los problemas de despido y salarios. o .. riginados las -

mas de las veces. por la baja en la 1mportac16n de materias pri-

mas .. 

Hasta 1943~ los esfuerzos organizativos de 1ntegrac16n del

movimiento sindical. se habfan cristalizado en cuatro principa--

1 es central es: 

la federación de Trabajadores del Distrito Federal. 

La Asociación ~ac1onal de Empleados .. 

La Un16n Sindical Petrolera de Venezuela 

La Uni6n de Trabajadores del Zulia. 
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Las dos primeras tenfan su sede en Caracas y las otras dos

en el estado Z~lia. La ANDE cuenta con las siguientes secciona

les en todo el pafs: 

CUADRO Nº 37 
SECCIONALES DE LA ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS 

Seccional 

Asociac16n Nacional de 
Emplea dos 

Asociac16n Nacional de Em 
pleados (Secc16n Barcelona) 

Asociación Nacional de Em 
pleados {San Fernando) 

Asociación Nacional de E~ 
pleados de Valencia 

Asociación Nacional de Em 
pleados de Puerto Cabe110 

Asociaci6n Nacional de Em 
pleados (Sección Acarigua) 

Asociación Nacio11al de Em 
plcados (San Cr1st6bal) --

Asociac16n Nacional de Em 
pleado~ (Secc16n Zulla) -

En ti dad Federal 

Distrito Federal 

Edo. Anzoa tegu 1 

Edo. Apure 

Edo. Carabobo 

Edo. Carabobo 

Edo. Portuguesa 

Edo_ T4ch1ra 

Edo. Zul i a 

Nª de Miembros 

124 

13 

22 

107 

98 

36 

230 

l.42D 

Fuente: Archivo lLOlS. Datos generales tomados de Julio Godio. 
El Movimiento Obrero Venezolano 1850-1944. pp. 161-163. 

Desde febrero de 1943 los dirigentes petroleros trabajan en 

la preparaci6n del Primer C6ngreso de Trabajadores Petroleros. -

que se reun1ra en los pr6ximos meses.7-1 manifestSndose. de parte 

del proletariado petrolero. un entusiasmo general por dicho eve~ 

to.~/ Hacia finales de abril. dirigentes sindicales petroleros-

Caracas. 
Caracas. 

febrero 3 de 1943. p. B. 
febrero 10 de 1943. p. 4. 
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gestionan ante el Ministro del Trabajo y el gobernador del Ois-

tri to Federal el permiso co rrespond1 ente para di e ha cel ebraci 6n. 2/ 

Se instala ast dicho congreso el 5 de junio de 1943 y sesi~ 

na durante cuatro dfas con la asistencia de delegados por 15 si~ 

dicatos petroleros: 

"Los delegados asistentes al Congreso fueron los si 7 guientes: 
Martfn Marval y Jorge Rodrfguez por el Sindicato de - -
Obreros Petroleros de Puerto La Cruz. 
José Mayorga y Juvenal Marcano por el S.T.P.* de Punta
de Mata. 
José Francisco Laresy Ram6n Labady por el S.T.P. de Ju
sepfn. 
Nieves Bello y R. Salgado por el S.T.P. de Quiriquire. 
Luis Tovar y JosE Dolores Alcoba por el S.T.P. de Cari
pi to. 
Jesús Toro Balza y Manuel Taborda M. por el S.O.~.P.*de 
El Tigre. 
José R. Cedeno y Carlos Malavé por el S.O.E.P. de San -
Joaqu1'n. 
Angel Portillo y Juan Moreno por el S.O.E.P. de Maracai 
bo. 
Di6medes Garcfa por el S.O.E.P. de Mene Mauroa. 
Cruz Daniel Salazar y Vfctor Guerrero, por el S.O.E.P.
de Cas1gua. 
Luis Torres Nava y Dionisio Malina por el S.O.E.P. de -
Lagunillas. 
Juan José Oelpino y Wilmer Gonz41ez por el S.O.E.P. de
Cabimas. 
Francisco Godoy y Clodomiro Falc6n por el S.O.E.P. de -
Mene Grande. 
Armando Rodrfguez y Luis Alberto Torres por el S.O.E.P. 
de San Lorenzo. 
José Romero y Pantale6n Garcfa S., por la Un16n de Mari 
nos Petroleros" .!.Q/ 

Es importante destacar que 13 de estos 15 sindicatos esta-

ban dirigidos por trabajadores que eran a su vez miemhro5 1lel -

PCV. Los temas de mnyor debate fueron de car&cter reivindicati

vo. relacionados con el aumento de salarios y construcción de vi 

9/ Aquf Está. Caracas. abril 21 de 1934. p. 13. 
-. Sindicato de Trdbajadores Petroleros. 

!.Q./ Juan B. Fuenmayor. Historia de •.. Tomo IV. Op.cit .• p. 133. 
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viendas para los obreros. Adem&s. se habfa programado discutir

aca de la reforma de la Ley del Trabajo. sobre la Ley de Reforma 

Agraria y sobre la Ley de Seguro Social Obligatorio. Considera.!! 

do dichos organizadores, que por encima de las acciones reivindi 

cativas estaban los mandatos de Unidad Nacional que debfan mant~ 

nerse inalterables. 

La Junta Directiva de dicho evento qued6 integrada de la s~ 

guiente manera: 

.. Presidente: JesOs Farfas. que también era de la USP y de 
la Com1si6n Preparatoria de la Convenci6n. 
Primer Vicepresidente: Ram6n Quijada, militante de Ac-
c16n Democr&tica. antiguo militante del PRP en 1936 y -
Delegado por los Obreros Zapateros. 
Segundo Vicepresidente: Abd6n González. Delegado del -
Sindicato de Trabajadores Campesinos de Tejerfas (Esta
do Aragua). 
Primer Secretario: Luis Torres Nava representante del -
S.O.E.P. de Lagunillas. (militante del Partido Comunis-
ta}. . 

~:1~~:~o5~~~e~~~~~~ª~~dd: ~!º~~~;t~~~~V~~tdefª~~~~~~:~:.!.!./ 

Al hacer un balance de dicho Congreso. Luis Torres Navas. -

Presidente del Comité Directivo -en la conducc16n de tal ev~nto. 

expresa que: 

nEn el frente de la Unidad Nacional y la lucha por el -
~riunfo de las Naciones Unidas. los obreros petroleros
jugamos un importantfsimo papel. En conocimiento de -
ello todos los delegados al Congreso canalizamos nues-
tras actividades hacia el logro de un mayor aporte a la 
unidad de los venezolanos y al cumplimiento del deber -
hist6r1co de compartir con las otras fuerzas del pafs -
la· tarea coman de asegurar el triunfo de las demacra- -
cias que es tambi~n el triunfo de nuestra Venezuela. 

El Congreso Petrolero fue. pues -asf tenfa que ser- fun 
damentalmente una jornada de lucha contra liitler y la~ 
potencias del Eje Naztfascista 11 .J~/ 

,1/ Juan 8. fucnmayor. Tomo tV. Q.P-.~J.!:_ ... p. 244. 
f:Z/ [lguf Está. Caracas. Junio 16 ae1943, p. 13. 
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En estas conclusiones. de uno de los principales promotores 

de tal jornada. se destaca una vez m's lo que ya hemos senalddo

en relacidn a la naturaleza de la lucha del proletariado venezo

lano en estos anos: la substituci6n de la lucha de clases por -~ 

una lucha contra el fascismo. como puede constatarse en las últi 

mas lfneas de esta cita. Este va a ser el espfritu de las acciQ 

nes que se proyectarán en los anos siguientes con algunas excep

cio~es por supuesto como la del Sindicato de Trabajadores Petro

leros de Caripito y el Sindicato de Obreros y Empleados Petrole

ros de Cabimas, pues su dirigencia -quizás por estar en manos de 

los acciondemocratistas- cuestionan, aunque moderadamente dicha

ltnea. 

Posteriormente a la celebración del Primer Congreso de Tra

bajadores Petroleros. comienzan las jornadas organizativas para

la celebración de la Primera Convenci6n Nacional de Trabajadores 

de Venezuela a celebrarse el 22 de marzo de 1944. La cual fue --

convocada por USPV. 

En 1936, se realizó el primer intento organizativo con la -

celebración del Primer Congreso de Trabajadores de Venezuela cu

yo objetivo central fue la creación de la CVT. organi~mo que mu~ 

re al ndcer por la represión de L6pez Contreras. Ahora, siete -

a~os después con la celebraci6n de la Convención Nacional de.Tr~ 

bajadores. se rP.aliza un segundo esfuerzo de unidad y organiza-

c16n, donde se pretende igualmente la creaci60 de la Confedera-

ci6n de Trabajadores de Venezuela (CTV), asf como también hacer

un análisis de las condiciones econ6micas de los trabajadores. -

su acción durante la guerra y aún en la post-guerra, sus deman--
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das en cuanto a la legislaci6n laboral y sus emPeftos organizati

vos y de unidad. 

Se instala dicha Convención. en Caracas con la asistencia -

del Ministro del Trabajo Julio Diez y el ·m&ximo dirigente de la 

CTAL. Vicente Lombardo Toledano. Se cont6 con la asistencia de-

370 delegados en representación de 150 sindicatos. de los cuales 

109 estaban controlados por el PCV. es decir. que sus lfderes 

eran a su vez miembros de ese partidO. El temario sometido a 

consideración fue el siguiente: 

''I. Situación económica de los trabajadores 
A! Salarios y alto costo de la vida 
B desempleo 
C Condicones económicas dei trabajador del campo 

y aspectos de la Reforma Agraria. 
11. Los trabajadores y la guerra . 

A) Aporte de los trabajadores venezolanos al triun 
fo de las Naciones Unidas y en su lucha contra= 
el fascismo. 

111. El proletariado venezolano y los problemas de la -
post-guerra 
A) El aporte de los t.rabajadores ven.f"Zolanos a la 

reconstrucci6n del mundo de la post-guerra 
B) La participación del proletariado en los orga-

n;smos nacionales o Internacionales que estu- -
dien los problemas de la post-guerra 

C) El Congreso Obrero Mundial de Londres y la par
ticipación de los obreros organizados de Vene-
zuela. 

IV. La legislac16n venezolana 
A) Reforma a la Ley del Trabajo vigente. su regla

mento y el decreto sobre participación de utili 
dades. 

8) El Seguro Social Obligatorio. 
V. Organ;zaci6n y Unidad de los Trabajadores 

A) Constitución de la Confederaci6n Venezolana de 
~~a~~;~~j:d~r~sr~:l~!~~!~~,:~~i~?gundo Congreso 

~3_/ E;J __ \,l~jy..!L':.sa_J. Caracfts. marzo 11 dt~ 1q44. p. 185. 
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En él momento de elegir la Junta Directiva de la Confedera

ci6n de Trabajadores de Venezuela (CTV). organismo cuYo control

es la meta de los partidos Acc16n Democr&tica y del Partido Com~ 

nista de Venezuela. se or1gina tal enfrentamiento en el seno de 

dicha convenci6n. que el gobierno de Medina toma la histórica d~ 

cisi6n de suspender el evento junto con 91 sindicatos de "filia-

c16n comunista''. 

El decreto disolutorio de los 91 sindicatos de f111ac16n e~ 

munista afecta a la estructura sindical en los siguientes t~rmi

nos: (Detalles sobre la disoluc16n de la Convenc16n en el inciso 

siguiente). 

CUADRO Nº 38 

NUMERO DE SINDICATOS DISUELTOS EN LA CONVENCION NACIONAL DE TRA
BAJADORES DE 1944. POR ENTIDAD FEDERAL 

Entidad Federal Nº de Sindicatos Nº de Afil "lados 

Distrito Federal 28 3.000 
Anzo4tegui 5 745 
Apure 
Aragua 11 440 
Bo11'var 
Cara bobo 11 775 

Falcón l 30 
Lara 8 631 
Ml!rida 
Miranda 3 83 
Monagas 3 l.068 

Nueva Esparta 
Portuguesa 1 45 
Tc1chira 1 23 
Trujillo ·. 2 126 



Yaracuy 
Su ere 
Zul i a 

Total 

1 
2 

14 

91 

35 
62 

3.149 

10.192 
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Fuente: ~~:~~1;: 4~el M1n1ster1o del T~abajo y Comunicaciones. 

Se inicia a partir de esta fecha. una carrera desbocada por 

parte de ambos partidos a la reconstrucci6n de nuevos sindicatos. 

a la creación de sindicatos paralelos y para fines de 1944, nue

ve meses después de la ~onvenc16n han sido registrados 90 sindi-

catos con 5.153 afiliados. 

datos s1.guientes: 

La. situación puede apreciarse en los 

CUADRO Nº 39 

NUMERO DE SINDICATOS REORGANlZADDS PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 
1 9 4 4 

Entidad Federal 

D.F. y Mi randa 
Anzoategui 
Apure 

Ara gua 
Cara bobo 
Falcón 
Lar a 
Mérida 
Monagas 
Portuguesa 

Su ere 
T.Schira 
Truj 111 o 
Zulla 

--- -------------·-----
He'> de Sindicatos 

33 
5 

1 

7 
3 

2 

10 
2 

4 

2 

2 

17 

· Nª de Afiliados 

2.175 
168 

40 
215 
140 

53 
927 

75 
220 
112 

36 
2R 
96 

876 
Total 90 5.153 
Fuente: Memoria del Ministerio del Trabajo. 1945. pp. 126-127. 
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Se aprecia pues. una recuperaci6n aparente en la sindica1i

zaci6n. decimos aparente. puesto que en la Convención fueron 11~ 

galizados 91 y ya en diciembre del mismo afto habfan sido reorga

nizados 90. No obstante. con un descenso en la afiliac16n de 

aproximadamente un 50~~ de 10.192 afiliados en marzo a _S.153 en 

diciembre del mismo ano. Esta situac16n -de cafda de la filia-, 

c16n- puede apreciarse con rasgos bien marcados en el Distrito -

Federal y en tres entidades federales petrolfferas por excelen-

cia: Anzoategui. Monagas y Zul ia. 

En el Distrito Federal conjuntamente con el estado Miranda. 

fueron ilegalizados 31 sindicatos que sumaban unos 3.083 afilia

dos. en tanto que. para diciembre del mismo afto. ya habian sido

reorganizados 33 pero con s61o 2.175 afiliados. En el estado A~ 

zoategui fueron ilegalizados 5 sindicatos con 745 afiliados. 

igual número fueron reorganizados para finales de ano. pero con 

apenas 168 afiliados. En Monagas. se disuelven 3 con 1068 afi--

liados. y se crean 4 pero con s61o 220 afiliados. Por último, -

la alarmante situac16n del Zulia que SP. ilegalizan 14 sindicatos. 

con un total de 3.149 afiliados y se crean 17. pero con la escu!_ 

lida cifra de s61o 876 afiliados. 

Esta caida de la afiliac16n va a mantenerse hasta aproxima

damente 1.946. fecha en ld que también se apreciará una clara d~ 

finici6n en el cambio de la direcci6n polftica del movimiento 

sindical venezolano por los avances. que desde el gobierno. le -

imprime el partido AD. 

Por las mismas circunstancias de unidad antifascista duran

te este periodo. el movimeinto sindical venezolano habla establ~ 
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cido contactos a nivel latinoamericano con la CTAL. organismo 

que habia sido creado en 1938, bajo la d1recc160 comunista. En 

base a esta alianza bélica entre Estados Unidos y Rusia a partir 

de 1941, este organismo continental, se habfa fortalecido y pro-· 

pagado su influencia en todo el ámbito latinoamericano. 

En Venezuela, durante este periodo y a pesar de las restri~ 

cienes constitucionalts con relaci6n a las act-ividades comunis--

tas, el gohierno, incorporado taml>ién a la cttada alianzil bélica 

hahia permitido amplias l ibert.ades de acc i611 pública a lo~ comu

nistas quienes a su vez habfan e~trechado contactos con Lombardo 

Toledano, destacado dirigente de la CTAL, cuyas declaraciones -

con respecto a la polftica de Unidad Nacional y de No Huelgas. -

eran publicadas con regularidad en el semanario del PCV. Asf. -

er cuan~o a la polftica de No Huelgas. Lómbardo Toledano declara. 

para tc~a ~mérica Latina, que: ''Ofrecemos que habremo~ de pres--

cindir. como medio normal de disolver las disputas entre obreros 

y patronos. del derecho de huelga. mientras la guerra no conclu

ye".~/ 

li/ ~~--E_!'tti_. Cara,oas. agosto 11 ·de 1943. p. 
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A comienzos del periodo que estamos analizando. un grupo de 

dirigentes del anti9uo PON insisten en lograr la legalizaci6n de 

su partido. Pero en esta oportunidad. pertrechados de una plat~ 

forma 1deol6gica diferente y con extremas precauciones. En pri

mer lugar. ya habfan tratado de demostrar a través de diferentes 

medios que no tenian nada que ver con los comunistas ni con las 

ideas que ellos sustentaban: s~~u11do, en su nueva documcntación

tuvieron muy presente no colidir por ningún concepto con el con

tenido del Inciso VI ni con la Ley de Orden Público; por último. 

los firmantes de la nueva documentación (Acta de la Asamblea - -

Constitutiva. Estatutos y Programa) no debfan ser elementos ide~ 

tificados con las actividades subversivas del PON. La prensa h~ 

bla del partido de R6mulo Gallegos!~/ porque es 61 el que va a 

fungir •como Secretario General. no obstante. el motor que impul

sa toda la tramitación de reconocimiento del partido es R6mulo -

Betancourt. 

Asf. el 11 de mayo de 1941 se reune la Asamblea Constituti

va del nuevo partido el cual se denominarfa Acc16n Democrática.

cuyo programa de acci6n es sometido a discus16n y aprobado en d! 

cha Asamblea. Dicho documento especifica en su lntroducci6n. 

"Efectividad d~ las libertades pGblicas ~arantizadas 
por la Constitución Nacional y democratizaci6n real de 
los 6rganos del Estado. Sufragio efectivo. universal y 
directo para la provisión de los cargos representativos 
de la voluntad populftr. 

Caracas. Mayo 12 de 1941. p. l. 



Efectividad del r~gimen federativo y la autonomfa econ~ 
mico-administrativa del Municipio. 

Incompatibilidad de las funciones legislativas de los -
miembros de los Poderes Ejecutivos y judicial. 

Imparcialidad del Poder Público en los Procesos Electo
rales y fuertes sanciones contra el cohecho y el fraude 
y toda forma de coaccionar la voluntad ciudadana expre
sada en los Comicios. Respeto absoluto para todas las 
creencias religiosas y garantfa de libertad de cultos. 

Progresiva incorQoraci6n de la mujer a la vida política 
de la Naci6n 11 .ll/ 
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En cuanto a la Polftica de Fomento y producción. se pronun

cian por el desarrollo de la industria nacional y espPcifican al 

respecto: "Apoyo crediticio. arancelario y técnico a la indus- -

tria nacional. para impulsar su desarrollo y lograr que Venezue

la deje de ser un pats distribuidor de mercancfa extranjera i1n-

portada11.li/ Manifiestan sus intenciones de desarrollar una po

lftica agraria. sistemas de riego. de crédito y vfas de trans- -

~orte y comunicación en todo el territorio nacional. 

Proponen un basto plan de desarrollo educativo nacional a -

nivel primario. medio y superior; al igual que la educaci6n téc-

nica y vocacional y el fon1ento de la educaci6n rural. En polfti 

ca sanitaria proyecta la construcción de hospitales y programas-

de viviendas para las clases trabajadoras. En cuanto a la polf-

tica de defensa nacional estiman la ''Oignificaci6n cada vez ma-

yor de las Instituciones Armadas. a base del servicio militar 

obligatorio. sin distingos ni privilegios de clases sociales".!ª/ 

!.!U 

17/ 
TI!"/ 

José Agustfn Catalá (comp.) Los Partidos Polfticos en Vene-
zuela. Documentos para la HiS--:COr-1aCf't?"Acc16n Oemocratica-=- -
r93b=T941. volumen t. Ediciones Centauro. Caracas. Venezuela. 
1961. pp. 209-210. . 
Ibid. p. 210. 
T6Td. p. 215. 



276 

Por último, en cuanto a polftica internacional proclaman 1'Enten

demiento firme de Venezuela con las Repúblicas Americanas y esp~ 

cialmente con las que podrfan integrar un bloque de naciones bo-

1 ivarianas para sostener y defender la integridad del Continente 

y la independencia de los pueblos que lo forman 11 .ll/ 

En la misma asamblea constitutiva fueron discutidos los Es

tatutos del nuevo partido. Se establecen las condiciones para -

ser miembros y se especifica su organización interna: "Artfculo-

6. ACCION OEMOCRATICA se organizará en secciones estatales. te-

rritoriales y del Distrito Federal. las cuales se dividirán en -

secciones locales. ~ sean distritales o departamentales. n1unici

pales o parroquiales". 2º/ 

Se especifica, además. c6mo estará constituido el Consejo -

Directivo Nacional. el Directorio Nacional. las Directivas Sec--

c•~oales y las Juntas locales. Especifican las funcionPs de ca-

da uno de estos 6rganos asf como también las atribuciones de la

Asambl ea Nacional del Partido, las Asambleas Seccionales y las -

locales. 

Es un partido de f1liaci6n directa y con una estructura de-

mocrática centralizdda. Sus 6rganos directivos a nivel nacional 

son el Consejo Directivo Nacional y el Directorio Nacional. Las 

otras directivas seccionales; regionales. estatales. distritaleS 

y municipales o departamentales ejercen sus funciones s6lo en di 
chas entidades. La Asamblea Nacional. constituye la autoridad -

suprema del partido. 

19/ lbid. p. 216. 
20/ !!>J_!f. p. 221. 
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El Ejecutivo del Distrito Federal ante las gestiones de le

galizac16n de la nueva agrupación polf~ica-partidista. increpa a 

sus organizadores a que respondan una serie de preguntas relaci~ 

nadas con la posic16n que asume dicho partido en cuanto a: la -

propiedaa privada. la lucha de clases. el Estado y la familia. -

Las preguntas más importantes que formuló el ejecutivo a los or

ganizadores de AD y de cuyas respuestas depende que se lega1ice

o no dicho partido fueron las siguientes: 

lDebe abolirse la propiedad privada? y los organizadores de 

dicho partido responden: ''Nuestra respuesta es categórica: la 

PROPIEDAD PRIVADA NO PUEDE ABOLIRSE ... 'ACCION DEMOCRATICA' no -

se propone luchar por cambio alguno de las garantfas que la Con~ 

titución reconoce a los venezolanos. porque considera que serfa

un triunfo. y la Repüblica descansarfa sobre bases muy firmes. -

si en todo momento esas garantfa~ tuvieran plena vigencia en la 

vida nacional" .ll/ 

lOebe abolirse la propiedad privada tan sólo de los medios

de producc16n? a lo que responden: ''Nuestra respuesta es también 

categórica: NO DEBE ABOLIRSE LA PROPIEDAD PRIVADA SOBRE LOS BIE

NES DE PRDDUCC ION" .lll 

lA cuáles limitaciones debe estar sometido el derecho de la 

propiedad? ''A las pautadas por la Constitución Nacional en el 

párrafo 2o. de su Articulo 32''.~~/ 

lla vida social es al Campo de la lucha de clase~? Al res

pecto. los organizadores de la nueva organización partidista re~ 

21/ lbid. p. 301. 
~/ Tb1Cf. p. 301. 
2'.i/ T6lO. p. 302. 
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panden: "La vida social es el medio natural de los seres humanos, 

es el elemento necesario del progreso y evoluc16n del hom~re, y-

' como tal es el campo de la lucha de los seres humanos en todas -

sus manifestaciones asf como es tambi~n medio de civilizac16n y

adelanto ••. La libre competencia o libertad econ6mica no es 

otra cosa que la lucha entre individuos de una misma clase o gr~ 

po".24/ 

¿Debe llegarse al establecimiento de una sociedad sin cla-

ses? También en esta cuest16n -luego de una exhaustiva justifi

caci6n- responden categ6ricamente que "no debe llegarse a una s2 

ciedad sin clases 11
•
25 / 

"Debe conservarse la familia como célula fundamental de la 

sociedad? Pregunta a la que los organizadores de AD responden -

que sf debe conservarse la familia como célula fundamental de la 

sociedad y argumentan que "La historia y las ciencias naturales

nos demuestran la constancia de la familia. como simiente gener~ 

dora de todas las dem&s asociaciones de individuos; y de otra 

parte. encontramos que los fundamentos de la familia. como la c~ 

lula social por excelencia. no s61o son de orden moral. sino tam 

bH!n de tipo fisioll!gico".ll/ 

LDebe ~l progreso de la sociedad proponerse como ideal la -

supresi6n del Estado? Al respecto. la respuesta de los organ1z~ 

dores de AD también es categ6rica: "El Estado no debe ser supri

mido. Y todo el contenido de esta ya extensa exposic16n es un -

24/ lbid. pp. 303-304. 
'Ri/ l""l>ld. p. 307. 
KI T6Tif. p. 307. 
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alegato en favor de la persistencia de esa instituci6n. Oesde -

luego. como todo cuanto existe. quedar& sujeto a los cambios y -

ajustes que haga necesario el progreso" .~1..1 

De tales respuestas -que no son otra cosa que su declara- -

ci6n de principios- y del programa propuesto. dicho partido que

da enmarcado ideológicamente dentro de la democracia burquesa. -

Con una acc1\tua<la inclinación PO\lulisL~. con amplios proy~ctos -

de reconstrucción nacional y de convivencia interamericana. 

Concebida la nueva organización en tales· términos. no hay -

razones para ser objetada y en consecuencia se procede a su leg~ 

lización y el 13 de septiembre del presente ano. en asamblea pO

blica. se da a conocer su existencia. A partir de esta fecha. -

comienza 1a actuación de AD en la vida pública. Ante una situa

ción nacional plena de expectativas. tanto por las circunstan- -

cias internas como por los efectos del conflicto bélico. Acc,6n

Oemocrática se ve precisado a definir su posición frente al go-

bierno de Medina. frente a los otros partidos polfticos -espc- -

cialmente ante el PCV- y frente a la situación mundial. 

El roN 4ue se constituyó a finales de 19)6 como unificación 

de la~ izquierdas no llega a obtener su 1e9alizaci6n y fue cond~ 

nado casi a desaparecer a comienzos de 1937 por la arremetida -

represiva de L6pez Contreras al condenar a1 exilio a 1a mayoría-

de sus lfderes. No obstante, con los pocos militantes que perm~ 

necieron en el pais. dicha agrupación subsiste en la clandestinj_ 

dad pero victima de múltiples enfrentamientos entre los diversos 

Z7/ l..!Ll..J!. p. 311. 
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grupos que lo habfan constituido. En 1937 los.éomunistas ~e re

organizan (en clandestinidad) y en 1939 se ·reorganiza también un 

nuevo PON Y se produce el deslinde ideol6g1co definitlvo entre -

los comunistas y los pedenistas. 

Los comunistas que hasta 1939 habfan difundido la polftica

soviéti ca. a partir de este ano. con el pacto de ''no agresi6n, ~ 

amistad y comercio". concertado entre la Uni6n Sovi~tica y Alem~ 

nia. se encuentran en una situaci6n muy confusa. Las pedenistas. 

por su parte se definen al lado de los aliados y bajan sus band~ 

ras antimperialistas. No obstante. estos dos años primeros de -

la guerra no fueron muy influyentes en el marco de la política -

nacional. El gobierno permanecfa neutral y los part;dos no se -

vieron precisados a tomar posiciones definidas en relación a las

potencias beligerantes. 

Es a partir de 1941. con la invasi6n de Alema1\ia a la Unión 

Soviética y luego del ataque a Pearl Harbour. que ambas poten- -

cias se incorporan a la guerra; y al constituirse· el nuevo blo-

que de aliados -Estados Unidos. Uni6n Soviética e Ingiaterra- e~ 

tonces sf se precisa una definición de las posiciones de AD. de 

los comunistas y del gobierno. 

fl gobierno llejd du posi~ión neutral y ~e declar~ al lado -

de los aliados. Oerlararse de parte de los aliados signif;ca e~ 

tar aliado a la Unión Soviética y este hecho fue determinante en 

las posiciones que adoptaron a su vez AD y los comunistas. 

La ya referida actitud antisoviética y anticomunista de AD. 

·va a condicionar en cierta forma sus relaciones con el gobierno. 

se convierte a partir de entonces en declarado antimedinista. 
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Mantiene pues. durante 1os primeros anos de su existencia legal

una oposici6n declarada a Medina; en tanto que. para el partido

comunista. el panorama se torna diferente. al declararse el go-

bierno a favor de los aliados y de paso a favor de la Uni6n So-

vi~tica. los comunistas no vaci.lan en brindar su apoyo incondi-

cional a la polftica del Presidente Medina. quién a su vez. lo -

acepta sin reparos. 

Estas circunstancias generan un clima polftico de nuevas 

perspectivas en diferentes instancias. Medina tiene de su parte 

a la fracción de izquierda más rrcalcitrante de los afias antcri~ 

res. lo que le permite cierta estabilidad. Los comunistas con-

quistan ciertas libertades -como la constitución de un 6rgano 1~ 

gal. ''Uni6n Municipal''- aunque no su legalizaci6n. por la exis-

tencia del Inciso VI y la Ley de Orden Púb1 iéo. AD con su nueva 

faceta se encuentra en una fase de crecimiento. con una militan

cia en ascenso y aprovechándose de la sospecha que despierta en 

ciertos sectores 1·a alianza del gobierno con los comunistas. La 

militancia de AD tenta diversas procedencias; de un lado aque- -

llos que representaban grupos diferentes en el interior del PON. 

que podrtan calificarse de progresistas y leales a la causa de -

las clases trabajadoras unos. y los otros guiados en primer tér

mino por sus ambiciones de poder y su anticomunismo; de otro. al 

gunos sectores populares y elementos qtae r~presentaba11 las fuer

zas democr~tico-burguesas representadas por su Secretario Gene-

ral. novelista R6mulo Gallegos. 

El nuevo carácter de la guerra -de un conflicto interimpe-

rialista a una lucha antifascista por la liberaci6n de los pue--

--------------·--·------- ·--
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bles- va a dar origen a una nueva polftica de UNIDAD NACIONAL -

propiciada de parte de las potencias aliadas para combatir los -

avances del fascismo. Esta nueva polftica fue acogida en Venezu~ 

la por el gobierno. por los comunistas pero no por AD. Este pa.r.. 

tido. antes de ser legalizado como tal. propugnaba la Unidad Na

cional; no obstante ahora. debido a su obstinada actitud an~iso

viética y antimedinista. hacía severas críticas a dicha politica. 

Mientras. los comunistas se acogían a la polftica de Unidad 

Nacional y declaraba ''con Medina contra la reacción''. AD acufta

ba su nueva consigna de que debfa constituirse un ''gobierno de -

democrátas y antifascistas prob.ados". que~~endo con esto. hacer

recaer sospechas de profascistas sobre Medina y su equipo de go-

bierno .. Pero. por otro lado. a AD no le convenía declararse tan 

adversario de la polftica de Unidad Nacional. pues muchos secto

res del país, que a dicho partido le interesaban como posible mi 

litancia. la defendían .. 

La posición de ambos p~rtidOs frente aÍ gobierno de Medina

susci taba múl ti pl e5 comentarios. sobre todo a·dversos al PCV.. O~ 

bemos aclarar. que a pesar de que el gobierno de Medina se perfi 

laba como uno de los más progresistas que ha tenido Venezuela. -

todavía se conservan una serie de procP.dimientos y un marco le--

gal institucional li~ados irremediablr111Pnte al qomP~ismo o al 1~ 

pecismo. tales como la existencia de leyes represivas. el tradi

cional sistema de elecciones y la permanencia en el conqreso de

individuos de muy dudosa trayectoria en las camarillas guberna-

mentales precedentes .. 

Es por ello. que el apoyo acrftico de los comunistas al go-
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bierno va a gen~~ar diversas reacciones. De una parte. va a pr~ 

ducir al interior del partido profundas diferencias. Un grupo -

de militantes cuestionan la polftica de Unidad Nacional y ac~san 

a la dirigencia de dicho partido. que a~parándose en dicha polf

tica est&n enrumbando al partido hacia el reformismo y hacia la 

colaborac16n de clases. De otra. varios sectores obreros. reac

cionan ante la polftica de 11 No huelgas''• derivada de la polftica 

de Unidad Nacional y exigen mayor combatividad de parte del par

tido y un mayor enfrentamiento a los sectores patronales. 

Por se parte AD. se mantiene er. la oposici6n pero expande -

su actividad organizativa y su labor propagand;~~~a hacia todo

el territorio nacional. Ha olvidado sus antiguas luchas por las 

libertades democráticas. no s61o no les importa que se derroque

º no el Inciso 6º porque ellos ya se han declarado anticomunis-

tas y ya están legalizados sino que. en 1944 lo van a utilizar -

como instrumento legal para presionar a Medina para que 11egali

ce a todos aquellos sindicatos con filiación comunista. 

Ante las expectativas de la creación de un organismo tan i~ 

portante como la CTV. las fuerzas polfticas partidistas. van a -

disputarse la participaci6n en su junta directiva. Conocedores

los adecos de la ventaja pecevista. Ram6n Quijada. a nombre de -

los sindicalistas de AD. exige entre otras cosas: "l. Autonomfa

del movimiento sindical. para que no est~ sujeto a consignas de 
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ningan partido polftico. para io cual debe propugnarse que el s~ 

cretario General de la Confederac16~ sea un sindicalista polfti

camente independiente 11
•

2 8/ 

En vista de que no se toma una dec1si6n al respecto todas -

las representaciones de los 41 sindicatos adecos se retiran de -

la convención y denuncian la presencia de intereses partidistas-

en la misma. La situación comienza a tornarse profundamente con 

flictiva para el movimiento sindical. RaGl Leoni. dirigente del 

partido AD al comentar en torno a la convenci6n que se está cel~ 

brando. considera: 

''La reuni6n de una Convención Nacional de Trabajadores. 
no es suceso que ocurra frecuentemente entre nosotros.
Desde la primera. celebrada en 1936. hasta ésta que se
insta16 ayer han pasado 7 anos. Y desde entonces acá -
el movimiento obrero ha andado un largo camino. rico en 
una experiencia jalonada de triunfos y fracasos. El -
Primer Congreso de Trabajadores de Venezuela. el de la
hora del balbuceo sindical se verific6 en una época re
volucionaria y en un medio ambiente cargado de hostili
dad y desconfianza hac1a la organizac16n de los trabaja 
dores •.• Ahora esta convenci6n se reune en momentos dT 
ffciles para la humanidad y diffciles también para el = 
sindicalismo nacional y cuando éste apenas acaba de con 
valecer de tremendas ofensivas tanto patronales como ad 
ministrativas. y esta amenazado de una divis16n de con= 
secuencias incalculables si los lfderes sindicales de -
mayor responsabilidad no se empenan en supeditar las as 
piraciones hegem6n1cas al supremo objetivo de una uni-7 
dad sindical. lograda sobre bases de igualdad y realiza 
da con la mira exclusiva de la defensa econ6m1ca de loS 
trabajadoresº. 29/ 

La acusación formulada por los delegados sindicalistas de -

AD. ampar4ndose en los instrumentos legales represivos en vigen-

28/ 
29/ 

El Pafs. Caracas. Marzo 24 de 1944. 
Raul Leoni. ''Comentarios en torno a la Convenci6n Nacional -
de Trabajadores''. Acción Democrática, Caracas. Abril 1° de 
1944, p. 5. 
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cia, conduce al Presidente Medina a tomar la h1st6ric8. deci.si<fn

d1solutoria de la Convenci6n y la 11ega11.zaci6n de 9·~-,si~~~~·at.os .. ' ... · 
de filiación comunista. El texto del Decreto disolut.or.1o···c1é· di-

cha Convenci6n es el siguiente: 

''Estados Unidos de Venezuela.- Ministerio del Trabajo y 
de Comunicaciones.- 01recc16n del Trabajo.- Sección de 
lnspecc16n del Trabajo. de Colocación e Inmigración y -
de Relaciones Industriales.- Número 12.- Caracas. 24 de 
marzo de 1944.- 134" y 86" · 

Resuelto: 
Por cuanto en Resolución de esta misma fecha, di~tada -
por la Gobernación del Distrito Federal. conforme a ex
presas disposiciones de la Ley para Garantizar el Orden 
PGblico y el Ejercicio de los Derechos Individuales. se 
disuelve la Convenc16n Nacional de Trabajadores. reuni
da actualmente en esta ciudad. a causa de haber sido -
considerada y aprobada la moción que uno de los delega
dos a dicha Convenci6n formuló en nombre y ~epresenta-
ción de un determinado partido polftico; por cuanto es
te hecho constituye adhesión o ad~cripci6n a los princi 
pios sostenidos por ese partido. y por cuanto el artfc~ 
lo 143 de la Ley del Trabajo prohibe a las organizacio~ 
nes sindicales federarse o adscribirse a partidos polí
ticos nacionales o extranjeros. bajo pena de disoluci6n. 
dispone el ciudadano Presidente de la República que se 
disuelvan, como en efecto SP. disuelven. las organizacio 
nes de trabajo que. por medio de sus delegados, se adhT 
rieron a la moción aprobada".30/ -

La medida gubernamental que acaba de implementarse va a ser 

mortalmente decisiva en la declinación del movimiento obrero. 

Queda sin efecto por segunda vez la máxima aspiración organizati 

va del movimiento obrero venezolano: la CTV. 

"La Convención Nacional de Trabajadores realizada en -
marzo de 1944. constituyó uno de los mayores esfuerzos
hechos por la clase obrera en su lucha por la unidad -
del movimiento sindical •.• He aquf su importancia; sin· 
embargo. la CNT de marzo de 1944 se convirtió en una ca 
ricatura trágica para la clase obrera organizada y en 7 
especial para el sindicalismo comunista".g/ 

~/ Julio Godio. El Movimiento Obrero Venezolano. 1850-1944. 
p. 183 -

ll/ ~~ i ~o~e!~~-~ ~~ N;~1 o~! i á! ~~Jj_3~~e-~i-d: 1 M:~z~"a~ef9~4~ 1 Ta~-

·--------~~---·~--
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Tal atentado contra el movimiento sindical levantará una 

controvertida ola de acusaciones ~ntre los actores implicados en 

el mismo. De una parte,. el gobierno tratara: de disculparse ante 

su aliado incondicional: el PCV. apelando a su sagrada misi6n de 

resguarder el orden y la paz ciudadanas; de otra. los partidos -

se inculparán mutuamente de ser los provocadores de1 conflicto. 

El semanario Acci6n Democr~tica editorializa al respecto en 

los siguientes términos: ''Los comunistas venezolanos por quienes 

ellos son de mayor figuración. han pretendido desprenderse de la 

culpa que en todo eso tienen. para arrojarla sobre AD. usando en 

ese empefto toda clase de armas. falseando verdades que están sefil 

bradas en la conciencia pública y hundiendo la cabeza en 1a are

na de sus propios errores" • 32 1 Como puede apreciarse en dichas

ltneas. es la respuesta de AD a las acusaciones del PCV por su -

partic1pac16n en la decisi6n disolutaria de la Convenci6n y de -

los sindicatos de f111ac16n comunista. El partido AD decide ce

lebrar una asamblea seccional Pn el Distrito federal. a f1n de -

analizar la situación luego dP las resoluciones gubernamentales

Y fijar una posic16n frente a la nueva s1tuaci6n: 

"l. Las medidas disolutorias son un golpe de cuantia -
asestado al movimiento obrero en particular y al mo 
vimiento democrático en general. Porque fueron deS 
truidas numerosas organizaciones sindicales cuya ma 
sa militante -y en algunos casos y hasta sus pro- 7 
pios dirigentes- no tuvo intervenc16n alguna en lo 
ocurrido en la convenc16n de trabajadores y porque
demuestra tales resoluciones c6mo la presi6n reac-
cionaria sobre el criterio oficial resultó en un mo 
mento dado mucho m4s fuerte que la vocaci6n liberal 
respetuosa de las libertades pQbl1cas. que se ha m~ 

ller Movimiento Obrero Latinoamericano (MOLA) fac. de Cien-
cías Econ6micas y Sociales. U. Central de Venezuela. Caracas 
1980. Mimeo. 

32/ Acc16n Democrática. Caracas. Abril 1° de 1944. p. 1. 
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~!!~~§'do en el r~gimeri encabezado por el Gener'al Medi-

Nos sorprende en estas lfneas el cambio de actitud del par

tido AD ante una medida gubernamental dada la feroz oposición -

que hast& ese momento habfa mantenido ante el gobierno. Acusa a 

los comunistas de haber violado las "leyes de la república'': 

"2. La responsabilidad de lo ocurrido recae fntegramen
te sobre los comunistas venezolanos cuya actitud ha 
largo tiempo jaquetona. cuyo derroche de manifesta
ciones p~blicas implicaban un cabal desconocimiento 
de las leyes de la república que son ciertamente an 
tidemocr•t1cas puesto que l~sionan las libertades= 
públicas abstractas. pero que existen. dotó asf a -
la reacción de un arma inestimable en su ofensiva -
contra la prograsiva democrat1zaci6n institucional-
del pafs y contra el gobierno mismo".34/ -

_Reconocen ahora los adeccs. como ''leyes de la república'' 

aquellas. harto aborrecidas y combatidas en sus tiempos de PON -

porque frustraban sus ir.tentos de lega11zaci6n y por supuesto de 

actuación pQblica. Por supuesto. concluyen que: 

''3. No pueden considerarse como liquidadas las liberta
des de organizaci6n para los sectores laborantes; -
se trata de una med~da incidental. En consecuencia. 
los miembros de nuestro partido deberán contribuirª la construcc16n de nuevos sindicatos que en nin-
gún momento serán apéndice de partido ni asociaci6n 
~~!t!}~~ia~~~~.5~?resi6n de defensa económica de --

Lo cierto es. que este hecho disolutorio. considerado en 

conjunto con el posterior fraccionamiento del PCV a mediados de 

1945 y el golpe ctvico militar de octubre del mismo año. va a 

torcer e1 rumbo del naciente movimiento sindical. Comienza el -

33/ Acci6n Democrática. Caracas. Abril 1° de 1944, p. 1. 
34/ Acci6n Democrática. Caracas,.Abril 1° de 1944, p. l. 
~/ Accidn Oemocr3tica. Caracas. Abril lº de 1944, p. l. 
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paralelismo sindical, azul y rojo (de AD y del PCV respectivame~ 

te) a fomentarse como un estigma en 1a trayectoria del movimien

to sindical venezolano. 
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3. División Ideológica del PCV y su repercusión en la organiza
cion del movimiento sindical 

Indu~ablemente. al pretender hacer un an§lisis del desarro

llo de las actividades comunistas en este periodo. percibimos de 

inmediato una gran complejidad; generada por la confluencia a su 

interior de un cúmulo de circunstancias tanto nacionales como i~ 

ternacionales y que cambinadas éstas con la incipiente formación 

doctrinaria~ tácti~a y estratégica de sus principales dirigentes 

van a producir marcadas diferencias en el seno mismo del movi- -

miento. Este es un periodo de profundas· contradicciones para el 

desarrollo del movimiento comunista venezolano. De una situa- -

ción de completa ilegalidad y de una escuálida militancia al ini 

c1o del periodo (1941) comienza a crecer y a consolidar posicio

nes en los anos siguientes (1942, 1943 y primera mitad de 1944)

para luego declinar y perder las posiciones conquistadas en los

anos anteriores. Pero, las contradicciones se aprecian cuando -

descubrimos que su crecimiento no va aparejado con el fortaleci

miento de su estructura 1ntern3; las diferencias tácticas e ide~ 

lógicas, apenas perceptibles al comienzo se incrementan cada dfa 

hasta hacerse manifiestas pOblicamente con la constitución de di 

ferentes grupos orgánicamente separados al final del periodo. 

Asf, el partido que al comienzo promete ser la gran esperanza, -

de las clases trabajadoras en la lucha por sus reivindicaciones, 

comienza a perder su confianza y su adhesi6n. Logra al fin su -

legalización a finales de 1945, misma que llega aparejada con su 

división y su declinac16n. 

Tomando como punto de partida nuestras apreciaciones inici~ 
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l_es. nuestro discurso estar~ encaminado hacia el esclarecimiento 

de las mismas. En el capftulo anterior se hizo referencia a la 

coristituci6n (no legal) de la ''Secci6n Venezolana de la Interna

cional Comun~sta" (SVIC) acaecida en agosto de 1937. Pues a pa~ 

tir de esta fecha, dicha secci6n va a conducirse tomando en cue~ 

ta los lineamientos de la 111 Internacional y a propiciar el ap~ 

yo de la polftica exterior de la URSS en su lucha contra el fas

cismo. Durante 1937-1938 la SVlC mantiene abierta oposici6n a -

L6pez Contrer~s. pero a mediados de 1938 el presidente se decla

ra antifascista y el PCV depone su actitud y reconoce en él posi 

cienes progresistas. Esta nueva gct;tud del ?CV frente al go- -

bierno comienza a generar op~niones contrarias al anterior del 

partido. Surge un grupo que va a cuestionar a los dirigentes 

-en especial a Juan Bautista Fuenmayor (Secretario General)- por 

mantener una actitud acrftica frente al gobierno sólo porque L6-

pez Contreras se haya declarado antifascista. 

El afto siguiente. es crucial para la SVIC. Hasta este me-

mento se ha declarado al lado de la Uni6n Soviética en su lucha

contra el fascismo pero. en 1939. la Uni6n Soviética y Alemania

firman un pacto de no agresi6n. lo que sume al partido en una s~ 

tuaci6n muy incómoda en relaci6n con las masas trabajadoras y 

con los otros sectores de izquierda. El partido se mantiene ne~ 

tral y los trabaj~dores comienzan a dudar de su posición antifa~ 

cista. circunstancia. que es a la vez capitalizada por AD (en -

proceso de legalización) para desacreditar el movimiento comuni~ 

ta y engrosar las filas dP. su militancia. 

Tal situaci6n se mantiene hasta 1941 cuando nuevamente la -
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situación mundial va a imprimir un nuevo rumbo a la SVIC. En j~ 

nio de este afto Alema~1a invade a la URSS y de hecho queda roto

e1 pacto firmad~ do5 anos antes y la Unión Soviética ingresa al

bloque de aliados {USA. URSS e Inglaterra). El PC deja su posi

ci6n neutral que tanta impopularidad le habfa causado. recobra -

la confianza de 1as masas y como el gobierno de Medina rompe re

laciones con el eje y establece relaciones diplomáticas con la -

URSS. comienza para el PCV una nueva vida. de 1'luna de miel''• si 

se quiere. con el contexto de 1a vi~a política del pafs como se

expresa Steve Ellner "Estos ( ... ) acontecimientos contribuyeron

prom1nentemen~e a transformar el Movimiento Comunista Venezolano 

en una poderosa fuerza nacional y libre de su anterior aislamie~ 

to polftico. 36 1 

La política emanad3 del VII Congreso de la Internacional C~ 

munista para combatir el fascismo fue la de los ''Frentes Popula

res'' a partir de 1935. fecha en que se realiza dicho congreso. -

Con dichos frentes se pretendfa que los partidos comunistas de -

todo el mundo realizaran alianzas con los partidos progresistas

burgueses en sus respect1vos pafses y que apoyaran a tódos aque

l los gobiernos declarados antifascistas sin considerar el carác

ter de clase de los mismos. 

La implementaci6n de tales Frentes Populares en América L~ 

tina y en especial en Venezuela fue altamente controversiel e 1~ 

posible de dejar de mencionar en nuestro estudio; de una parte.-

361 ~;~~ed;~l~~~im\~~t:ªSf~~1~a\º!~t~~~:z~et~:d 1 i~jg~tS48.el_co~-
p. 



292 

por lo que ello representa para el desarrollo teórico-polftico -

del Movimiento Comunista y de otra, por el peso especffico de di 
cho partido e~ la conformac16n del movimiento obrero venezolano. 

Se suscitan dos tendencias claramente identificadas con re

lac16n a la naturaleza de los Frentes Populares y su oper~tivi-

dad en Am~rica Latina. Unos. se pronuncian a su favor y tratan

de implementarlos. Otros. los cuestionan. unas veces parcialme~ 

te y otras en forma absoluta. Los primeros -que representan la 

versión Stdlinista- van a representar la opinión sostenida por -

los partidos com~ntstas latinoamericanos. de absoluta defensa y 

justtf1cac16n de los frentes Popt1larcs. Los segundos van a ser 

mantenidas tanto al interio•· del partido por grupos que a la po~ 

tre ser'n desertores como por grupos externos a é1. y son los 

que van a sustentar la denominada ''versi6n trotskista'' acerca de 

los Frentes Pop~lares. 

Los PCLA y los comunistas de Venezuela entre ellos. para 

justificar la nueva lfnea de la ~omintern. compartfan con los 

promotores de dicha lfnea. que era necesario romper con el sect~ 

r1smo de los anos anteriores y qué mejor. que ceder tal sectari~ 

mo y aliarce a los otros sectores progresistas. considerando que 

tal acercamiento significaba una toma de conciencia de la necesj_ 

dad de unir esfuerzos para enfrentar los avances del fascismo en 

nuestro continente. 

Los trotskistas. por su parte sostenfan que tal politica -

stalfnista significaba la renuncia por parte de los partidos co

munistas. de sus planteamientos m&s revolucionarios; la lucha de 

clases (substituida ahora por la colaborac16n de clases y el - -
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equilibrio interclasista) y la lucha antimper1a11sta. En defi

nitiva su independencia de clase y su .alianza con su amigo natu

ral. la burguesfa. 

A partir pues. de 1941 por las circ~nstanc1as que ya hemos

seftalado. los comunistas consideran q~e los Frentes Pooulares y 

los Frentes Antifascistas. result3n insuficientes para defender

la soberanfa de los p~eblos contra la penetraci6n del fascismo.

Se amplfa dicha alianza y se propone la "'Unidad Nacional" contra 

el fascism~. la 11 Uni6n S~grada'' de los partidos comunistas con -

todos los sectores polfticos del pafs sfn toma~ en cuenta dife-

rencias ideológicas. polfticas o económicas. Esta polftica de -

Unidad Nacional contra e1 fascismo. se ratifica y se refuerza en 

''los Acuerdos de Teheran" fielmente interpretados y propagados -

en Amfrica Latina. por el m&xi~o dirigente del Partido Comunista 

Americano, Ear1 Browder. y con especial repercusiones en Colom-

bia, Cuba y Venezuela. 

En Venezuela. la afluencia de circunstancias a comienzos de 

este periodo (1941) y que ya hemos analizado (tanto nacionales -

como internacionales) van a representar un nuevo contexto para -

el PCV o sea para la Sección Venezolana de la Internacional Com.!:!, 

nista. como dice Manuel Caballero: "La etapa que ahora se inicia 

va a ser la mas feliz de sus doce anos de vida, si una polftica

fuese a juzgarse por sus resultados inmediatos: va a paSar de un 

grupito de 500 militantes en 1941 a diez mil en 1943. a tener un 

órgano legal de opini6n. a ser escuchado y hasta estimado por 

quienes hasta hace poco lo persegufan ..... 1137 / 

37/ Manuel Caballero. ~·· p. 134. 
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Nos gusta~fa. poder capta~ el verdadero ser.tido de la expr~ 

si6n de Cabal·lero cuando dice: 11 la etapa más feliz''• pues noso-

tros la usarfamos. s61o entre comillas porque entendemos que se 

trata de una felicidad a muy alto costo como es. la renuncia a -

su propia naturaleza. a su propia esencia. a su carácter de par-

tido revolucionario de la clase obrera. Para nosotros, esta et~ 

pa del PCV es una etapa de renuncia a sus responsabilidades his

t6ricas y de entrega a sus más encarnizados enemigos: a los sec

tores burgueses nacionales más reaccionarios y al imperialismo -

extranjero. de quiene~ ~e convierte en sus m&s fieles aliados. -

Juan Bautista Fuenmayor considera que ''En la época del medinismo, 

y mediante la aplicac16n de una correcta polftica de alianzas de 

clase. el Partido Comunista pudo anotarse muchos tantos en su 1~ 

bor. Creci6 y se forta1eci6 en el seno de las masas. influyó p~ 

der~samente en el curso de la polftica nacional y se convirti6 -

en faro y guta de la clase obrera y de la mayor parte de las ma

sas conscientes del paf s ... º~/ 

Las contradicciones en ambos sectores van a estar centradas 

en cuestiones tales como las relaciones con el gobierno. su posi_ 

ci6n en cuanto a la polttica de Unidad Nacional y de No Huelgas. 

ast como sus opiniones acerca del tipo de partido que debe cons

tituirse. La polémica en torno a tales cuestiones se mantienen

ª lo largo. de todo el periodo. conduciendo cada dta mSs al par

tido por la senda hacia una inminente div1si6n. 

El PCV. no obstante su nueva situación en el escenario polj'_ 

38/ Juan Bau~ista Fuenmayor. Historia de la Venezuela ..• 
111. p. 398. 

Tomo -
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tico del pafs; ante el gobierno y las clases trabajadoras, toda

vfa no ha logrado su 1ega1izaci6n debido a las restricciones 

constituciqnales. Ante tales circunstancias. pero, contando en

esta oportunidad con la tolerancia del gobierno, comienzar. a pr!:!._ 

liferar una serie de agrupaciones polfticas estatales y regiona

les, a través de las cuales. los comunistas van a actuar pOblic~ 

mente sobre todo. en la asfera sindical y electoral. 

Tales 6ryanos legales, van a sustentar diferentes denomina-

ciones. El 12 de. octubre de 1941 se instala un órgano le9al de-

los comunistas en Caracas con el nombre de ''Uni6n Municipal''. 

Fue el primero de una serie de agrupaciones que para los mismos

fines fueron creada~ en diferentes partes del pafs. Se cre6 la 
11 L1ga de Unificación Zu)1ana" en el estado Zu11a. Igualmente, -

en otros once estados de la república con la denominación de - -

•uni6n Popular". 

Hubo discrepancias entre la militancia y la dirigencia de -

Un16n Municipal. Para los primeros se trataba de un nuevo parti 

do; para los segundos en cambio. se trataba de un frente único. -

constituido como tal con el fin de ampliar le base de su militarr 

cia. Juan Bautista Fuenmayor aclara que ''Unión Municipal no era 

un partido polftico paralelo al PCV. sino un instrumento electo

ral transitorio. hasta tanto fuese reformada la Constituci6n N~ 

c1ona1 y en consecuencia. legalizado dicho partido". 391 Más ad~ 
lante y con el objetivo de ser explfcito el mismo autor enfatiza 

que tal organismo. era sólo ••un dispositivo peculiar para adap--

39/ Juan Bautista Fuenmayor. Op.cit .• Tomo Ill, p. 554. 
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tar el trabajo de los comunistas a las condi.ciones de legalidad

existentes. por consiguiente. era necesario tener mucho cuidado

de ne. confundirlo con el PCV"_40/ 

Las diferencias en las opiniones hasta ahora enfrentadas al 

buró político del partido no habfan investido mayor relevancia.

No obstante. en la segunda mitad de 1942. coQienzan a ingresar -

al pafs destacados dirigentes comunistas que habfan sido exilia

dos a rafz de la acci6n represiva de L6pez Contreras a comienzos 

de 1937. En julio. regresa Gustavo Machado y poco despu~s su 

hermano Eduardo y en noviembre regresa Salvador de la Plaza. 

Tales dirigentes van a discrepar en diferentes aspectos con 

la dirigencia del partido. en especial. con Juan Bautista Fuenm~ 

yor, quien funge de Secretario General. Alrededor de ellos. co

mienzan a adherirse ciertos sectores de la militancia pecevista, 

que pasado algún tiempo. van a conformar el grupo contestatario

dentro del movimiento comunista venezolano. En conjunto van a -

ser catalogados como lo~ "'disidentes''• ''antibrowderista'' y º'anti 

medinistas•• y aún más. ''ant1soviéticos". Pudiendo identificarse 

dentro de ellos. el denominado grupo ••trotskista'' y el nrupo - -

"anarcos1nd1calista''. 

Los comunistas. inician pues, su politica de apoyo incondi-

cional al gobierno a través de estos órganos. Este apoyo. va a-

estar orientado hacia el logro de la Unidad Nacional de todos -

los sectores polfticos del pafs sin distingos polfticos ideo16gi 

cos o econ6micos. Para el logro de tal objetivo los comunistas-

40/ !bid. p. 555. 
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propusieron reducir al mfn1mo los enfrentamientos de clase y PU.9.. 

naban por concertar alianzas 1nterclas1stas. consideraban que -

"la clase obrera en estos momentos tiene como tarea primordial -

el derrocamiento del h1tler1smo. pues es éste el enemigo princi

pa) y no puede ser otra cosa la preocupación de los trabajadores 

venezolanos 11
•
41 / Poniendo de lado la composici6n de clase del -

gobierno. se constituye en su aliado incondicional. Como tal -

asume áa responsabilidad de ofrecer al gobierno un clima de paz

social y laboral. Acuden a los empresarios. a los trabajadores. 

exhort&ndolos a llegar a acuerdos amistosos y convencer a los -

trabajadores a restringir el uso rle 1a huelga. Es a través de -

esta t«ctica antihuelgufst1ca que los comunistas pretenden refo.r_ 

zar la polftica de Unidad Nacional en el sector sindical. 

En calidad de aliado incondicional del gobierno, los comu--

nistas colman a Medina de pr6digas alabanzas. Exaitan el carác-

ter progresista de las medidas que ha tomado. es especial la pr~ 

ftulgaci6n de la nueva Ley de Hidrocarburos y la Ley de Impuestos 

sobre la Renta. Para probar al gobierno su lealtad, los comuni~ 

tas colaboran activamente en la organizaci6n del nuevo partido -

del gobierno. 

El 26 de mayo de 1943, un grupo de "simpatizantes'' del go-

b1erno. se reunen y constituyen lo que en un primer momento sé -

denomin6 el ''Partido de los Partidarios del Gobierno" PPG. Po--

cos meses más tarde. en septiembre. un grupo de prominentes re-

presentantes de las distintas fracciones de clases en poder. a -

41/ Aquí Est&. jun1o 3 de 1943. p. l. 
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fin de darle una mayor fundamentac16n a dicha agrupaci6n, deci-

den transformar al recien constituido P~G en el "Partido Democr~ 

ticO Venezcí&nc "PDV. Quedando asf concebido el partido del go

bierno; agrupaci6n, con la que a partir de entonces, el PCV se -

va a convertir en su m4s ardoroso colaborador. De una parte_, - -

partic;pando en la preparaci6n y conducción de manifestaciones ~ 

públicas• y de ot~a, propiciando una propaganda favorable a di-

cho partido a través del semanario comunista '1 Aquf Está''. Al -

respecto, el citado semanario comenta que ••un gran partido Naci~ 

nal Oemocr&tico y Progresista han comenzado a organizar quienes

respaldan el ideario pol!tico expuesto por el Presidente Medina-

El 26 del pasado mes de mayo tuvo lugar la reunión prelim1-

nar que conducir& a la fundación de un partido polftico organiz~ 

do sobre la base de un programa con convicci6n sobre las cuesti~ 

nes que han sido fijadas por e1 Presidente Med1na 11
•
42 / 

Tales arreglos de convivencia, ya venfan dándose entre el -

gobierno, el PCV y los trabajadores antes de constituirse el POV. 

El mismo seman~rio comenta la visita del Presidente Medina a los 

campos petroleros del Zulia en los siguientes términos: 

"Después de la gran jornada realizada por los sindica-
tos con la gira del Presidente Medina al Zulia, estamos 
logrando positivos resultados para el movimiento sindi
cal, y6 que fue nuestro Primer Mandatario quien ind1c6-
el camino a las masas trabajadoras, instándolas a estar 
organizadas para la defensa de sus intereses y consoli
dar la Unidad Nacional. respaldando con esto las accio
nes progresistas del gobierno. Los trabajadores empie
zan a comprender que es necesario cerrar filas, demos-
trando asf su espfritu combativo dentro de las organiza 
cienes" .43/ -

Caracas, 
Caracas, 

junio 2 de 1943, p. l. 
junio 2 de 1943, p. l. 
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A f1nales de 1943 comienza a gestarse un proceso de unific~ 

c16n de las diferentes agrupaciones partidistas de los comunis--

tas9 dispersas en todo el territorio. Dicha unificaci6n inclui-

rfa. la "Un16n Municipal" de Caracas. ia "Liga de Un1ficac16n Z!!. 

liana .. y las numerosas "Uniones Populares".ll/ lo que más tarde

va a dar origen a la "Unión Popular Venezolana'' UPV. el cual qu~ 

da solemnemente constituido el 14 de julio de 1944. Para fina-

les de este periodo. los comunistas cuentan con una agrupac16n -

part~dista para su actuac16n legal a nivel nacional. 

La constituc16n del cuerpo directivo de UPV va a ser un in

tento de unif1cac16n de las distintas tendencias entre los comu

nistas. Va a estar integrado por dirigentes que ya habfan hecho 

p0b11cas sus diferencihs en cu~nto al gobierno y en cuanto a la 

polftica de Unidad Nacional y de ''No huelgas''. 

Asf~ el grupo de disidentes liderizados por Rodolfo Quinte

ro. Gustavo Machado. Salvador de la Plaza y otros. cuestionaban

al grupo que desde 1937 integraban el bur6 polft1co de la SVIC.

entre ellos Juan Bautista Fuenmayor. Ernesto Silva Te1lcrías y -

Ricardo Martfnez. Este grupo de disidentes cuestionaba a la di

r1genc1a del PCV por su apoyo incondicional al gobierno. siendo

que en el gabinete med1nista como en el Congreso se sabfa de la 

permanencia de elementos gomecistas. No obstante. el PCV. si a}_ 

guna vez asumfa una. pos1ci6n crft1ca. fsta iba dirigida con ex-

clusiv1dad. a la conducta de un determinado func1onar1o. hecho.

que en nada lesionaba la integridad del gobierno. 

44/ Aquf Est~. Caracas. julio 2 de 1943. p. l. 
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Juan B. Fuenmayor y su grupo (la dirigencia) eran ·o~secados 

en la 1mplantac16n de la Unidad Nacional y de no huelgas. La -

Unidad Nacional entendida como el apoyo al gobierno y al partido 

del gobierno (PDV) sin discriminar dentro de tales instancias --

los sectores mas reaccionarios. En el 4mb1to sindical. al rasgo 

m4s resaltante de este g~upo fue el rechazo absoluto de la huel

ga. El PCV interpretaba la Unidad Nacional como: 

11 la un16n de todos los venezolanos. si~ distinciones po 
lfticas ni económicas. para derrotar al invasor. Dis-= 
tinta naturalmente a la unidad democr4tica o unidad - -
frente-populista. que solamente abarcaban a las persa-
nas de mentalidad democr4~ica y exclufa a los reacciona 
rios y conservadores. ya que ~n los frentes populares~ 
s61o partic1parfan los p~rtidos y organizaciones revolu 
cionar1as y progresistas. quedando al marqen ~ora aque~ 
lla parte de la pnblac16n no afiliada a esos partidos.
Tampoco se trataba. s1mplemen~e. de un frente nacional
ant1fascista. no obstante ser mSs amplio que el frente
popular. porque existfan sectores que. sin llegar a ser 
consecuentes militantes contra el fascismo. estaban. --
~!"p:~~~~g~; e!~~u:~!~!z:d:ri~i~'r sus servicios cuando-

Rodolfo Quintero y su grupo. por su parte. no tenfan una a~ 

titud declarada de rechazo absoluto a la Unidad Nacional. pues -

consideraban. que hasta cierto punto era ~onveniente por las co~ 

diciones de guerra. pero nunca aceptaron la polftica antihuel- -

gufstica que la SVIC imponfa a los sectores laborales. so prete~ 

to. de que con ello contribufan al esfuerzo b~lico de los alia--

dos. La actitud contestataria de este grupo ante la postura an-

tihuelgufstica del PCV. y ante el tipo de alianzas que este ha-

bfa establecido con el gobierno. le merece el calificativo de -

trotskistas. por parte del bur6 polftico del PCV. 

~/Juan B. Fuenmayor. Historia de ... Tomo 111. p. 457-458. 
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Por s11 parte, alr~dedor de Eduardo Machado y Luis M1quilena, 

se habfa conformádo tambf~n. un nutrido grupo de opini6n, m&s r~ 

dicól que cuestiona con mayor severidad al bur6 polftico. Man-

tienen una actitud declaradamen~e crftica ante el gobierno fren

te a la Unidad Naciona1 y sobre todo frente a la polftica de no 

huelgas. Organizaban paros. huelgas y manifestaciones obreras.

Es relevan~e la actuación de este sector en la conducc16n de las 

huelgas de los ''Autobuseros" de Cara~as. Fue iden~fficado como-

los ''macharniqu1s'' en honor a sus m&s destacados lfderes, Eduardo 

Macnado y Luis Mfquilena. Por tales actuaciones, en la esfera -

sindical, fueron catalogados de ''anarcosindicalistas" por el bu

r6 polftico del P~V y por la reacci6n. Los Machamiquis adver- -

tfan al bur6 polftico que su conci11aci6n con el gobierno y su -

colaboracionismo con otros sectores sociales coartaba la inicia

tiva revolucionaria y la combat1v1dad de los sectores obreros -

más conscientes. Situac16n que inducfa a los obreros a acercar

se m&s a Acción Democr&tfce quien a la saz6n. preffgura~a mis -

combativa que el PCV. Las diferencias entre estos tres grupos.

represent•dos por Fuenmayor. Rodnlfo Quintero y Eduardo Machado

van a comenzar a debilitar la ascendencia que los comunistas ha

bfan logrado sobre las masas trabajadoras. 

Asf se perfila la situaci6n del PCV al interior del pafs. -

No obstante. nuevos acontecimientos a nivel internacional. van a 

reforzar las posiciones hasta ahora asumidas por los partidos C-º. 

munistas a nivel mundial. y en especial por los partidos comun1~ 

tas latinoamericanos. Primero. en diciembre de 1943 se celebran 

los "Acuerdos de Teheran'' entre Stalin. Roosevelt y Churchfl. 
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Estos jefes de Estado, se proponen establecer lazos m&s estre- -

chas de colatiorac16n entre ellos. Se pretendfa con ello. ••supe

rar•• las antiguas separaciones entre pafses ~apttalfstas y comu

nistas y enfrentat· al enemigo coman en la presente contienda .. 

Tales acuerdos. no se limitan a las condiciones de guerra. s1no

que los mismos serfan vSltdos para la post-guerra. 

Teheran signific6 para el movimiento comunista mundial. una 

nueva escalada hacia la conc1liac16n y hacia el 11quidaci.on1smo. 

iarl Browder (•) se constituye en el fiel intfrprete de los Acue~ 

dos de Teheran. para quien tales acuerdos significaron el fin de 

las diferencias entre la Uni6n Sov16tica y los Estados Unidos. 

Tal interpretaci6n. conduce a tan destacado dirigente a empren-

der una marcha acelerada hacia la transformaci6n de los partidos 

comunistas del mundo. Pretende en primera instancia acabar con

el car&cter de clase del Partido Comunista y substituir la lucha 

de clases por la conciliaci6n de clases. modalidad. que serfa en 

adelante, el modus vivendi. entre los pafses comunistas y cap1t~ 

listas. 

Pertrechado con tales planteamientos ideo16gicos. inicia -

Browder su proyecto 11quidac1onista de los Partidos Comunistas.

Inicia su acc16n en su propio pafs. Transforma el Partido Comu

nista Americano en la "Asociac16n Polftica Comunista•• orientada

hacia el logro de la Unidad Nacional. hacia la polftica de no -

heulgas y por supuesto hacia la conciliaci6n de clases. 

Sobre esta lfnea. van a expandirse sus ideas en AmErica La-

• Secretario General del Partido Comunista de Estados Unidos. 
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tina, cuya ~·esonancfa se aprec16 a muy diferentes niveles en los 

disti~tos paises del continente. Sus planteamientos liquidacio

nistas tuvieron mayor impacto en Colombia. Cuba y Venezuela. do~ 

de sus principales dirigentes. adem&s de pronunciarse a favor de 

la polftica antihuelgufstica y conciliacionista. propusieron el 

cambio del nombre y la reestructuración polft1co-ideo16gica de -

sus respectivos partidos. Blas Roca p~opone en Cuba eliminar de 

su partido el calificativo de ''comunista" y se crea ~1 Partido -

Socialista Popular Cubano. Augusto Our4n, logra cambiar la den.Q_ 

minaci6n de ''Partido Comunista de Colombia'' por el de ''Partido -

Socialista Democr&tico de Colombia'' y en Venezuela. Juan B. Fuen 

mayor propone transformar a la "Uni6n Popular Venezolana•• en - -

'
1 Uni6n Popular Socialista••. 

En Venezuela. las ideas de Browder hacen eco en el bur6 po

lftico del PCV. quienes se convier.te'n en sus mis ardorosos defe!!. 

sores. Un dirigente comunista venezolano. hace las siguientes -

reflexiones al respecto: 

"llmpide la polftica trasada en Teheran. que es la pol~ 
tica de paz. polftfca de no huelgas y de colaboraci6n -
de clases. luchar por aumento de salarios para los tra
bajadores. reivindicaciones t~cnicas. hfgi~nicas y de -
seguridad industrial. contratos colectivos. salario mf
nimo y todas y cada una de las mis sentidas aspiracio-
nes de las clases laboriosas? Debemos contestar con un 
rotundo no. El gran dirigente marxista de Estados Uni
dos. Earl Browder uno de los m4s fervientes y esclareci 
dos defensores del •Acuerdo de Teheran • nos aclara muy:: 
b1en estas cosas".46/ 

Los que se resisten a aceptar la polftica de Unidad Nacio-

nal y reclaman el derecho a huelga y de protesta de los trabaja-

~/ Aquí Está. Caracas. abril 4 de 1945. p. 16. 
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dores son merecedores de los m~s insultantes calificativos asf,-

al hacerse esta pregunta: "lEs contraria esta pol ftica a los in

tereses econ6micos y prcfesionales de los trabajadores?" se res

ponden: "Nadie. a menos que sea trotskista e simpatizante del -

trotskismo, fascista o reac=ionarfo. ignorante o incauto puede -

creer semejante cosa" .il/ 

Las tres figuras m~s destacadas del bur6 polftico: Juan B.

Fuenmayor, Ernesto Silva Tellerfas y Ricardo Hartfnez han sido -

identificados como los propulsores del browderismo en Venezuela. 

El primero. propone la reestructuración del partido tomando en -

cuenta tales planteamientos fdeo16gicos. Considerando que la -

Unidad Nacional y la colaboración de clases se conviertan en los 

objetivos polfticos permanentes del partido. Ricardo Martfnez -

en plena efervescencia de las ideas de Browder en Venezuela, pr~ 

pone que se disuelva e1 PCV y que sus miembros se incorporen a -

las filas del PDV. el partido del gobierno. 

Segundo. la disoluc16n de la Internacional comunista a fi-

nes de mayo de 1943. Tal decisi6n requirió un mfnimo de exp11c~ 

c16n. De una parte. el presidium del Comité Ejecutivo de la In

ternacional Comunista y el propio Stalin. argumentan en detalle

las razones que justifican tal disolución, concluyendo ambas que 

la misma es la prueba m4s fehaciente que Moscú pueda ofrecer a -

sus aliados para combatir en conjunto la tiran~a hitlerista. De 

otra parte. est4n los que consideran que 11 se trata de una nueva

maniobra hecha de mala fe para obtener determinados efectos inm~ 

~/ Aguf Est4. Caracas, abr11 4 de 1945, p. 16. 
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diatos. que se trata de una nueva farsa del Estado Soviético pa

ra encubrir sus propósitos de dominación 'imperialista' que se -

trata de una traición a la revolución mundial; que se trata de -

una orden de entrega de todos los partidos comunistas incondfc12 

nalmente a los gobiernos de sus respectivos pa'fses". 48 / Tal cf.!:. 

cunstancfa para el destacado dirigente comunista Juan B. Fuenma

yor es la siguiente: 

"El cese en sus actividades para la Internacional Comu
nista co•o centro directivo del movimiento obrero mun-
dial. es un factor importante en el f'ortalecfmiento de 
la unidad de los pueblos que realizan contra Hitler una 
guerra justa de liberación .•. En cuanto a las repercu
siones de tal hecho en la polftfca de nuestro pafs. in
teresa anotar que ellas serán en extremo favorables. 
Nosotros como sector polftico de definida ideologfa - -
-fieles ayer y siempre a los principios. que sustenta -
nuestra organizac16n- continuaremos luchando con redo-
bledo vigor por la unif1cac16n de la nac1dn venezolana
en torno a una consigna fundamental: la derrota de Hi-
il.!!.!:. *' • 4 9 1 

En este clima de intensas contradicciones comienza a organi 

zarse el Primer Congreso Nacional de Trabajadores Venezolanos a 

celebrarse del 21 al 22 de marzo de 1944. No obstante. el dete-

rioro al interior del partido ocasionado por los enfrentamientos 

entre los principales dirigentes y por los grupos que alrededor

de ellos se habfan conformado. el PCV (UPV) ha experimentado un 

considerable crec1m1ento numdrfco y controla para esa fecha. la

gran mayorfa de las d1r1gencias sindicales. Ha logrado un mayor 

control sindical en comparac16n de su m4s feroz contrincante. el 

partido Acc16n Oemocr4tfca. El PCV controla 109 de los 150 sin-

dicatos asistentes al congreso. AD s61o controla 41. 

48/ Aquf Est&. Caracas. junio 2 de 1943, p. 9. 
"1f/ Aguf Est4. Caracas. mayo 26 de 1946. p. l. Subrayado nuestro. 
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Con tal c:rre1ac16n de fuerzas. se inician las primeras se

siones del Congreso el 21 de marzo de 1944. Con una fuerza sindi 

cal afiliada a dos partidos en pugna. La ventaja del PCV con- -

vierte en m&s peligroso a su adversario AD. quien en vista de la 

indiséutible mayorfa del PCV. opta por exigir modificaciones en

los estatutos del Congreso en cuanto a la constitución del Comi

t~ Directivo de la CTV.(*) Esta petición genera tal climá de -

tensión. al punto que un dirigente comunista se identifica como

tal y reclama que sus derechos est4n siendo saboteados. Tal d~ 

claraci6n -dada las restricciones del artfculo 143 de la Ley del 

Trabajo que prohibfa a los sindicatos a federarse o adscribirse 

a ningún partido polftico- es condenatoria en boca de un comuni~ 

ta. 

Los adecos se retiran del Congreso y ampar&ndose en tal in~ 

trumento legal. denuncian ante las autoridades gubernamentales -

la presencia de comunistas en el evento y piden su suspensi6n. 

Ante tal presi6n. fundamentada adem4s en la vigencia de los 

citados instrumentos legales que condenan las actividades comu-

nistas. el gobierno decreta la disolución de 91 sindicatos diri

gidos por comunistas. Tal decis16n gubernamental represent6 una 

baja substancial en el nivel de representatfvidad que los comu-

nistas habfan logrado hasta entonces sobre el proletariado. Y.

además. de las divisiones representadas por los grupos de Rodol

fo Quintero y los ''Machamfquis''• se gestan dentro de la misma d~ 

rectiva. opiniones en contra de Juan 8. Fuenmayor y se solidari

zan con las de los grupos disidentes. 

* Confederaci611 de Trabajadores de Venezuela. 
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Esta medida disolutor1a. torn6 crftica la s1tuac16n de PCV-

pero no altera substancialmente las relaciones entre este parti

do y el gobierno. la cual sube de tono cuando en abril de 1945 -

aparecen las crfticas de Duelos (•) a Browder. Tal cuestiona- -

miento enciende la mecha de aquellos que a pesar de criticar du

ramente al bur6 polftico del PCV por su postura browderista. no

habfan sido capaces de atacar directamente a Browder. ~o obsta~ 

te ahora. estimulados y respaldados te6ricamente por los plante~ 

mientas de Duelos. el grupo ''machamiquis''• el 4 de mayo de 1945-

pide la expulsi6n de Juan 6. Fuenmayor, ~ellerfas y Martfnez co

mo dirigentes pecevistas acusados de haber deformado los verdad~ 

ros objetivos polft1cos del partido. 

En UPV. órgano lega) de los comunistas. se reflejan por su

puesto estas divisiones internas del PCV y en junio de 1945. mo

tivado a un incidente entre Juan B. Fuenmayor y representantes-

del grupo disidente. El PCV (bur6 polftico en clandestinidad) -

se retira oficialmente de las fila~ del UPV. ~g_~j__~t~ revela -

el incidente" ... desde hoy nos consideramos sin vfnculos de nin 

guna naturaleza con UPV en el Distrito Federal. Atentamente. 

Juan B. Fuenmayor. Ernesto Silva T •• Ricardo Martfnez. Martfn J. 

Ramirez c .• F. Eduardo Recagno. Josf Martfnez Pozo. Francisco J. 

Arrieti. Antbal Ballester. Guillermo Garcfa Ponce. Horacio Rivi~ 

ra. Juan Pablo Crespo. Fabi&n de Le6n. Fernando Key Sánchez. - -

Eumelia Hernández Morillo. Aureliano Gonz4lez. Renato González'".§!t/ 

Esta retirada da lugar a severas crfticas de parte de sus oposi-

• Dirigente del Partido Comunista FrancP.s. 
50/ Aguf Est~. Caracas. junio 20 de 1945. p. l. 
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tores a las que responden que 11 no somos derrotistas ni hemos 

abandonado el campo al salirnos de UPV, por el contrario, esta-

mes librando y ganando la batalla por los verdaderos intereses -

de las clases populares de Venezuela".§.!./ 

Se produce al fin. públicamente -despu~s de tantas diverge~ 

cias- la división del movimiento comunista venezolano. Queda d~ 

finitivamente rota, la unidad que al menos aparentemente se ~ra-

taba de conservar. Queda fraccionado el PCV en cuatro núcleos:-

el primero. liderizado por Fuenmayor y quienes en su mayoria lo 

segufan cuando formaba parte del bur6 pol~tico~ el segundo, com

puesto por Rodolfo Quintero. Salvador de la Plaza. Miguel Otero

Silva y otros. catalogados como moderado~. por su apoyo crftico

a Medina y por su receptividad a ciertos lineamientos emanados -

del Movimiento Comunista Internacional; calificados de trotskis-

tas por el buró polftico; te~cero. el grupo 1'machamiquis'1 radi-

cal en cuanto a su enfrentamiento al gobierno y su actitud de r~ 

c~azo ante la polftica de Unidad Nacional y de no huelgas; por -

último. el grupo liderizado por Eduardo Gallegos Mancera y Pedro 

Ortega Dfaz. quienes por no plegarse ni a los oficialistas ni a 

los disidentes. fueron denominados el ~qrupo N0 11
• 

A partir de esta Pstrucndosa divi~i6n. el grupo 1 id~ri1~do

por Fuenmayor. ya fuera dP. UPV inicia el proceso de legalización 

del PCV. Los 1'machamiquis'1 y el grupo liderizado por Rodolfo -

Quintero permanecen en UPV. pero. manteniendo cada quien sus po

siciones. el primero orienta sus actividades hacia los sindica-

tos y considera que la acci6n directa es la m&s efectiva para el 

§.1./ Aguf Está. Caracas. agosto 8 de 1945. p. l. 
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proletariado; mientras que, los segundos. son más apegados a la 

doctrina marxista-leninista. Su acción no se orienta s61o a los 

sindicatos y son partidarios del uso moderado de las huelgas. 

En estas condiciones -fraccionado y debilitado y por qué no 

desacreditado ante un proletariado anheloso de una firme direc-

ci6n partidista- logra el PCV su legalización. Emerge pues. por 

primera vez y legalmente constituido, el PCV. al cuadro polftico 

partidista del pafs por decreto ejecutivo del 9 de octubre. El

discurso de orden de su instalación estuvo ~ cargo de Fuenmayor. 

acto que se realizó en la Plaza del Nuevo Circo de Caracas el 16 

de octubre de 1945.21../ 

Dos dfas después. se iniciará un nuevo periodo en 1a vida -

-ahora legal- del PCV. Tendrá lugar el golpe cívico-militar di

rigido por el partido Acción Democrática y un grupo de jóvenes -

militares. Su contrincante otrora en la oposición. va ahora a -

enfrent&rsele desde el gobierno. Nueva situación. nueva correl~ 

ci6n de fuerzas. ante las que el proletariado venezolano se for

mulará nuevas interrogantes. 

~/ Agui Está. Caracas. octubre 18 de 1945. 
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4. Avance Or an1zat1vo de los Traba adores frente a la acc16n del 
o erno y en e marco e as trans ormac ones de stado 

Tomando como punto de partida el an411s1s precedente sobre

la relac16n entre los partidos y los sindicatos como expresiones 

organizativas del movimiento obrero. vamos a ofrecer, como a ma

nera de conclus16n, una apretada sfntesis de los aspectos más r~ 

saltantes de la intervención del gobierno y de los partidos pol~ 

ticos en la esfera sindical y su 1nclus16n en el marco de las 

transformaciones del Estado. La incontenible conc1ent1zac16n de 

las masas trabajadoras y su irrefrenable acc16n organizativa. 

convierte a dicho sector en una inestimable fuerza cuya conquis-

ta se convertir& en meta fundamental e impostergable del Estado, 

asf como de los partidos polfticos. Con diferentes medios, y a 

diferentes niveles va a librarse la lucha poltt1ca que conducir& 

a tal conquista. 

La embestida por e1 control de los sindicatos de parte de -

los partidos poltt1cos y del gobierno, va a conducirse con vent~ 

jas para este último. puesto que, cuenta con toda la maqu1nar1a

polftica y administrativa que le permitirán echar mano a una se

rie de mecan1smos para el control de la acción s1nd1ca1. Adem•s, 

el gobierno va a contar con otros elementos a su favor. De una~ 

parte. las pugnas entre el PCV y AD, que en buena parte descon-

ciertan a la clase obrera; de otra. la coyuntura de la guerra, -

que al conducir a los partidos comunistas a la práctica de la -

Unidad Nacional y de no huelgas, los convierte de hecho en sus -

aliados. 
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Comienza#pues. en este periodo un viraje en el comportamie~ 

to del Estado frente a los sindicatos. 51 durante la larga dic

tadura gomecista el sindicalismo vive en fase de absoluta prohi

bici6n. luego. con L6pez Contreras -con la interrupción de la -

breve apertura democrática de 1936- se manti~ne la prohibición -

pero ya discriminada de acuerdo a la naturaleza doctrinaria de -

los sindicatos que se pretenda organizar. ya sea que se trata de 

sindicatos de orientación revolucionaria o de conciliaci6n con -

el sistema de explotación capitalista; ya sea que se trate de -

sindicatos de orientación asociacionista. anarcosindicalista o -

comunista (marxista). 

Durante el periodo anterior. se proscribe toda actividad o~ 

ganizativa del sindicalismo comunista, mientras que, por otro 1~ 

do se propugna el apoliticismo obrero y se fomenta el sindicali~ 

mo de conci11aci6n. Al final del presente periodo, como ya he--

mos anotado va a operarse un cambio de gran trascendencia en el 

comportamiento del Estado frente al desarrollo de la acci6n sin

dical. 

Condicionada como está la acción sindical por la presión de 

los partidos AD y PCV y condicionado el PCV por las prohibicio-

nes constitucionales y por las circunstancias de la guerra en 

los t~rminos que ya hemos comentado. El gobierno se propone una 

polttica de acercamiento y de captación d~ lils masas traba.iarlo-

ras e implementa un programa de reformas sociales dirigidas esp~ 
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cialmente a favorecer las clases trabajadora• y ~ satisfacer vi~ 

jas aspiraciones de dicho sector. 

En pr.1mer lugar. a pesar de la existencia del In~iso VI. y

del artfculo 143 de la Ley del Trabajo -que proscribe com0 ya lo 

hemos senalado las actividades comun)stas- el gobierno da rienda 

suelta a las organizaciones profesionales de los trabajadores 

otorgando a la vez reconocimiento a tales organizaciones. Permi 

te la creación de una serie de órganos legales para la actuación 

pública de los comunistas (Uni6n Municipal. Uniones Populares. -

etc.); es más. promueve ~1 mismo. la organizaci6n sindical de 

los sectores m~s combativos. Verdaderos testimonios de tales a~ 

ciones fueron las visitas realizadas por el Presidente de la Re

pGblica a los campos petroleros y la campaña prosindicalista que 

se realiza en dicha gira. Aunque parad6jic~mente. el gobierno -

a través de sus org~nismos competentes. instrumenta una serie de 

mecanismos -o simplemente excusas- para retardar el proceso de -

legalización de ciertos sindicatos. Niega la sindicalizaci6n de 

importantes sectores laborales so pret~xto de su naturaleza de -

"empleados pGblicos''~ naturaleza h~bilmp11te adjudicada por el E~ 

tado a tales sectores para dichos fines. Fomenta aceleradamente 

el sindicalismo patronal. proliferando de inmediato varios sindi 

catos patronales. cre4ndose el 10 de septiembre de 1943 la Fede

raci6n Sindical de Patronos de Venezuela. 

Este compromiso o alianza entre el gobierno y el PCV. imprj_ 
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me a través de dicho partido un car&cter refor~ista y concilia--

doral ~trora sindicalismo comunista revolucionario. Esta al ia!!. 

za va a propiciar el comienzo de un proceso de 1ntegrac16n del -

sindicat,o a los aparatos del Estado. 

Asf. cuando se implementa, por parte del gobierno la Junta

Nacional Reguladora de Precios. constituida. por la banca, come~ 

ciantes e industriales; los obreros organizados a instancias de 

los comunistás de Un16n Municipal piden ser incorporados a di- -

chas Juntas (nacionales, regionales o estatales). Se anticipan

con esta petici6n a lo que el propio Estado se propone en aras -

de los intereses de las fracciones de clase que lo sustentan: la 

captación o integraci6n de los sindicatos como instrumentos de -

orden para garantizar la permanencia del sistema capitalista. 

En segundo lugar, para dar cumplimiento al amplio programa

de reformas sociales que el Presidente se ha propuesto,. se ini-

cia un proceso de cambios de carácter Jurfdico como la promulga

ci6n de una serie dP. leyes que qaranticen una mayor justicia so

cial y el ejercicio de las lihnrtades democr&ticas. a~f como la 

derogac16n de leyes r~pres1va$ ya existentr.s. Se reforma la 

Constitución Nacional de 1936; la Ley del Trabajo; se introducen 

una serie de reformas al c6d1go civil venezolano; el sistema im

positivo del pafs es objeto de verdaderos ajustes de carácter s~ 

cial con la promul~ac16n de la n11eva Ley de Impuestos sobre la -

Renta; se discute y aprueba una nueva Ley de Hidrocarburos; se -
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somete a discus16n de las c4maras una Ley de Reforma Agraria y -

se implementa una Ley de Seguro Social Obli~atorio. 

La Constitución de 1945 conserva gran parte del articulado

de la de 1936; no obstante. su texto contiene importantes innov~ 

ciones en torno a las facultades del poder federal. persecusio-

nes polfticas y doctrinarias. a la libertad industrial, al sufr~ 

gio a las facultades extraordinarias del Ejecutivo y al nuevo e~ 

r4cter del poder judtcta-:. 

Hay un aumento notable de las facultades del poder central, 

y en consecuencia ~n incremento del centralismo, lo que confiere 

un car4cter sólo nominal al federalismo que se expresa en el te~ 

to de la Constitución. A~f. en el orrlinal 1~ del artfculo 15 se 

establece que: ''Los Estados convienen en rrs~rvar a la competen

cia del Poder Federal: •.. 7°. Todo lo relativo a la administra-

ción de la justicia y al Ministerio Público en el territorio Na

cional de acuerdo con lo previsto en esta Const1tuc16n y en las 

leyes".?.-ª./ 

Se elimina el ordinal 3ª del artfculo 17 de la Constitución 

de 1936 que estipulaba que era competencia de _los Estados: ''Adm~ 

nistrar la justicia con arreglo a la ley por medio de sus tribu-

5~/ Constituci6n de 1945. en Las Constituciones de Venezuela. 
Lu1s Mar1nas Otero •• (C.ompíTá·d·o-r1. p. 79~ 
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nales en sus respectivos territorios. en todos los procesos civi 

les·. mercantiles y penales que en ellos ocurran .... " 54 / 

Se modifica el ordinal 2° del artfculo 32 con relaci6n a la 

adquis1c16n y transferencia de determinados tipos de propiedad y 

sobre la exprop1aci6n y la c~nf1scac16n de bienes. quedando ex-

presado en los siguientes tErminos: 

"La propiedad. que es inviolable. estando sujeta a las
contribuciones y a las restricciones y obligaciones que 
establezca la ley por razones de 1nterés público o so-
cial. Puede la 1.ey. inclusive, establecer prohibicio-
nes especiales para la adquisición. transferencia. uso
Y disfrute de determinadas clases de propiedad. sea por 
su naturaleza. por su cond1c16n. o por su situaci6n en 
el territorio nacional. 

De conformidad con la ley. s61o por causa de utilidad 
pública o social. mediante indemnizaci6n previa, y jui
cio contradictorio, podr& ser declarada la expropiaci6n 
de la propiedad o de algGn derecho. 

No se decretar&n ni se llevar8n a cabo confiscaciones 
de bienes sino contra los extranjeros y únicamente en -
caso de conflicto internacional con su pafs".§2./ 

Se elimina por fin. el Inciso 6° del artfculo 32. precepto

constitucional que data desde 1928 y que contenfa la prohibición 

de las doctrinas comunista y anarquistas (Esta última desde 1936) 

y concedfa al Ejecutivo Nacional la facultad de "impedir la en-

trada al territorio de la República o expulsarlo de ~1. por el -

plazo de seis meses o un afto si se tratare de nacionales o por -

tiempo indefinido si se tratare de extranjeros. a los individuos 

afiliados a cualquiera de las doctrinas antedichas 0
•

56 / 

Esta nueva const1tuci6n, concede por primera vez en Venezu~ 

la, derechos polfticos a la mujer. quien ahora puede ejerce; el-
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derecho del sufragio activo y pasivo, aunque limitado a las ele.E,_ 

cienes municipales. El ordinal 14° del artfculo 32, contiene lo 

pautado al respecto: 

"El derecho del sufragio en los términos que se expre-
san a continuaci6n: 

a) Los venezolanos varones. mayores de veintiún anos
que sepan leer y escribir y que no estén sujetos a fn-
terdfccf6n ni a cor.dena penal que envuelva la inhabi11-
tac16n polftica. son aptos para elegir y ser elegidos.
sin m&s restricciones que las establecidas en esta Con~ 
tftuc16n y las que deriven de las condiciones especia-
les de competencia o capacidad que para el ejercicio de 
determir.ados cargos requieran las leyes. 

b) Las mujeres venezolanas que reunan las condiciones 
que se requieren para el ejercicio del sufragio. según
el aparte que antecede. gozan del derecho del sufragio, 
~~~!l~sf..~~'ivo para la formación de los Consejos Muni-

En materia de industria, se amplfan las facultades del Eje

cutivo y en consecuencia. una mayor intervención del Estado en -

la economfa. cuando se faculta a ésta, ''Dictar en circunstancias 

extraordinarias, las medidas de orden económico que fuereñ nece

sarias para racionalizar y regular la producción. circulación y 

consumo de la r1queza 11 
• .á!!/ 

Se, modifica la elección de representantes a la C&mara de -

Diputados (art. 56) y se considera que: 

"Para formar la Cámara de Diputados se ele~irán, en ca
da Estado y en el Distrito Federal. por votación direc
ta y de conformidad con la legislación federal sobre -
elecciones. un diputado por cada treinta y cinco mil ha 
bftantes y uno por cualquier exceso que no baje de quiO 
ce mil. El Estado cuya población no alcance a treinta7 
y cinco mil elegir4 un Diputado. De la misma manera se 
elegirán suplentes. en nGmero igual al de los Principa
les, para sustiruir a éstos en las vacantes que ocurran, 
por el orden de su elección ... 11 59/ 

57/ Constitución de 1945. en~~ Constituciones .•. Op.cit .• p.804. 
58/ Ib1d, 
'59/ T6Ti!, p. 809. 
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Por Oltimo. una de las modificaciones org&nicas más impor-

tante, es que el poder judicial pasa a ser exclusivamente nacio

na 1 • 

La Ley de Reforma Parcial de la Ley del Trabajo, promulgada 

en mayo de 1945. contiene importantes avances en relación con la 

de 1936. No obstante, su contenido es en general contradictorio, 

pues al lado de cláusulas que representan ventajas para los tra

bajadores, se conservan otras de carácter altamente restrictivo

para los mismos. 

Entre las primeras. se establece la garantfa sindical (fue

ro sindical). derecho que habfa sido reclamado por los trabajad~ 

res desde 1936. Dicha garantfa quedó expresada en el artfculo -

165 en la presente Ley de reforma. en los siguientes términos: 

"Los miembros de la Junta Directiva de un sindicato. -
hasta el número de siete. mientras estén en el ejerci-
cio de sus respectivos cargos y durante los tres meses
sigui entes a la pérdida de su carácter de miembro de la 
Junta Directiva. no podrán ser despedidos por su patro
no sino por causa justificada. calificada previamente -
por el Inspector del Trabajo de la Jurisdicci6n. Los -
estatutos del sindicato determinarán los siete cargos -
que se consideran amparados por la inamovilidad. 

Los siete miembros de la Junta Directiva que gocen de 
inamovilidad podrán durar en el ejercicio de sus funcio 
nes dos anos como máximo. no pudiendo formar parte de= 
nuevas Juntas Directivas sino después de dos anos de la 
expiraci6n del ejercicio en que hayan actuado. 

Cuando un patrono pretenda el despido de un trabaja-
dar amparado por inamovilidad. el Inspector del Trabajo 
decidir&. sin apelaci6n. dentro de los ocho dfas si- -
guientes a la citaci6n del trabajador. lo cual se dis--
~~~~~! ~~~e~!~~~~~?.~g 0?espués de haber recibido los re-

Se establecen también disposiciones. tendientes a resolver-

§!!/ Ley de Reforma Parcial de la Ley del Trabajo. en Recopila- -
ci6n de Leyes y Decretos de Venezuela. Tomo LXVIII. Volumen-
1. p. 292. 
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el problema de los contratistas o intermediarios. quienes por m~ 

chas anos habfan burlado la Ley. negando su condic16n de patrono 

ante las exigencias de los trabajadores. En el artfculo 3 de di 
cha ley queda establecido que: 

"Intermediario es toda persona que contrate los servi- -
cios de otra u otras para ejecutar algún trabajo en be
neficio de un patrono. quien quedará obligado por la ge~ 
ti6n de aquel. siempre que lo hubiere autorizado expres~ 
mente para ello o recibiere la obra ejecutada. 

No ser~n considerados como intermediarios sino como p~ 
tronos, las personas naturales o jurfdicas que mediante
contrato se encarguen de trabajos que ejecuten con sus -
propios elementos; y en este caso quienes utilicen los -
servicios de estas personas naturales o jurfdicas se ha
r&n solidariamente responsables del cumplimiento de las 
obligaciones que impone esta Ley. siempre que la otra --

~~n~~~~~~ª1:e~e~~~~~e~t~u~e~º~:x~r~~~a 1:1ª~~;~~~~~11~6~,e 

Se refuerza el decreto que sobre Reparto de Utilidades. ha-

bfa sido promulgado en 1938. Por Qltimo. en el Tftulo VI. 11 De -

las ~rganizac1ones Sindicales del Trabajo 11 .se amplfan las espec~ 

ficaciones con re1aci6n a las finalidades de los sindicatos. el 

proceso de legalizaci6n de los mismos. la documentaci6n requeri

da en dicho proceso (Acta Constitutiva. Estatutos y N6mina) y --

los requisitos que deben cumplir cada uno de estos documentos. 

Entre las segundas. es decir. entre las disposiciones de e~ 

r&cter restrictivo que se mantienen en dicha reforma. podemos ci 

tar. en primer lugar. la contenida en el artfculo 162 sobre la -

p~rdida de la condici6n de miembro de un sindicato. que refuerza 

lo ya establecido en el reglamento de la Ley del Trabajo de 1936 

promulgado en 1938. en donde se establece lo siguiente: ''Son ca~ 

§1_/ ~. p. 285. 
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sas de separación de un miembro de un sindicato: ... b) En los -

sindicatos profesionales el no ejercicio por parte del miembro.

durante seis meses. de la profesión u oficio cuya defensa y mej& 

ramiento persiga el sindicato; e) En los sindicatos de empresa.

la separación del trabajador; y d) La propia determinación del -

miembro 11
•
621 En segundo lugar. se mantiene la prohibición de fj_ 

liaci6n de las agrupaciones laborales a los partidos polfticos -

con ligeras modificaciones en relación a la de 1936 en los si- -

guientes términos: ''Las organizaciones sindicales del trabajo -

que formen los patronos o los trabajadores no podrán federarse -

con asociaciones o partidos polfticos nacionales o extranjeros -

ni adscribirse a ellos ..... §..~_/ 

Disposicf6n altamente dilemática para el trabajador. porque 

para dedicarse a las labores sindicales se ve obligado a dejar

su puesto en la empresa y si lo deja. se expone a perder su cali 

dad de miembro del sindicato~ circunstancia que es a su vez con

tradictoria con la extens16n del fuero sindical al cual se hace

referencia en el artfculo 165 de esta misma ley. ya citado. 

En tercer luqar. se refuerzan los dPrechos del patrono en -

caso dp suspensión del contrato dü traba.lo cuando establece en -

su articulo 37 que ''Cuando el contrato de trabajo termine por --

fuerza mayor o por casos fortuitos~ cuya consecuencia necesaria. 

inmediata y directa sea el cierre definitivo de la empresa. el -

patrono no estará obligado a pagar las indemnizaciones previstas 

en el artfculo 28 y 35 11 )i.1/ Entre estas circunstancias de fuer-

62/ !bid. p. 292. 
63¡ Tt>ilf. p. 293. 
HI Jl[f_!!. p. ?R7. 
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za mayor o casos fortuitos están contemplados los casos de esca

sez de materias primas, la falta de capital o la sobreproducci6n. 

El proyecto de reformas del C6digo Civil introdujo cambias-

en lo referente al matrimonio, al suspender la prohibici6n del -

matrimonio con un hombre. ministro de cualquier culto religioso; 

reformas relacionadas con las relaciones patrimoniales entre am

bos c6nyuges. en cuanto al divorcio dicho proyecto propone cua-

tro nuevas causales de divorcio y por último, se sugieren cam- -

bias que favorecen las condiciones del hijo natural o ilegftimo. 651 

La ley del Impuesto sobre la Renta. puesta en vigencia el -

l~ de enero de 1943, fue un gran avance en el sistema impositivo 

venezolano ya que por su intermedio se instrumentaba una mayor -

justicia social distributiva. en el sentido de que aquellas per

sonas que obtengan mayores ingresos estarán obligadas a pagar m~ 

yores impuestos. Esta ley implementa. por primera vez en el - -

pafs la tributaci6n directa en el sistema impositivo. 

La reforma petrolera a pesar de los errores señalados. re-

presenta el primer enfrentamiento serio del Estado frente a las 

compañfas petroleras. Las ventajas y desventajas de dicha ley -

fueron puestas de relieve por aliados y opositores al régimen de 

Medina. 

"La nueva ley eliminó todas las reducciones de impues-
tos que habfa con respecto a la localización geogr§fica. 
El impuesto sobre exploraci6n. que era de cuatro bolfva 
res. por hectárea. pas6 a ser de seis bolfvares en un~ 
periodo exploratorio de tres años. El impuesto de ex-
plotaci6n o royalty~ que era del 15 por 100 se eleva al 

65/ Juan S. Fuenmayor. !!.!'toria de •.• Tomo 111. p. 591. 



16 2/3 por 100. El impuesto superficial de explotaci6n 
fue aumentando en relaci6n a los impuestos de 1936; la 
Ley de 1936 (artfculo 36) exigi6 los siguientes impues
tos: l. En los tres primeros años, dos bolfvares anua-
les por hectárea. 2. Los veintisiete anos siguientes, -
cuatro bol fvares anuales por hectárea. 3. En los Gl ti
mos diez aftas, cinco bolfvarcs anuales por hectárea. 

Mientras la ley de 1943 (art. 40) exigió los siguientes 
impuestos: 1. En los primeros diez años. cinco boliva-
res anuales por hect3rea. 2. En los cinco años siguien 
tes, diez bolfvares anuales. 3. En los próximos cinco7 
años siguientes, 15 bolfvares anuales por hectárea. 4. 
En los próximos cinco años siguientes, 20 bolfvares - -
anuales. S. En los próximos años siguientes, 25 bolfva 
res anuales. 6. En los últimos diez años. 30 bolívares 
anuales por hectárea" .. ll/ 
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No obstante. la recuperación que representa para el fisco -

e~ta modificación en los impuesto~ esta nueva ley incurre en el-

error de extender enormemente las conce5iones y descuidar innum_!t 

rables detalles al respecto. Los sectores de oposición señalan-

las siguentes fallas en la presente ley de hidrocarburos. "l. -

!El sistema previsto para la escogencia de las parcelas de explo-

tación no era en interés de la nación. 2. Las normas referentes 

a la rehabilitación de las concesiones constituyó una entrega de 

los intereses nacionales.. 3. El monto de impuesto de explota- -

ción o rayalty no era suficiente. 4. Bajo el imperio de la nue

va Ley no serfa mayor la participación del Estado que la de la -

industria. S. La renova~i6n de concesiones por un nuevo plazo -

de cuarenta anos tampoco estaba en el interés de la nación" .§2.J 

Los comunistas apoy~n la instrumentación de esta reforma p~ 

trolera. consid~rando que ''con la misma fl1erza con que estamos -
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unidos ~ara co11tribuir a la derrota de Hitler~ con esa misma 

fuerza nos unimos para rescatar nuestra riqueza petrolera". 6ª' 
Dos importantes leyes se formulan t~mbfén en el transcurso

de 1944: La Ley del Seguro Social Obligatorio que aún no se ha-

bfa instrumentado y la Ley de Reforma Agraria. 

68/ Aguf Est4. Caracas. enero 20 de 1943. 



CAPITULO V 

AD LIOERIZA LA ACCION SINDICAL 

l. Tendencia hegem6nica de AD en el control 
de los sindicatos. 

2. Intentos de unificación de PCV. Su dec11 
nac16n como vanguardia organizada de la
clase obrera. 

3. Los partidos y los sindicatos en el Nue
vo Proceso Polftico y en la reformula- -
ci6n del car&cter del Estado. 



CAPITULO V 

AO LIOERIZA LA ACCION SINOICAL 

El periodo que a continuaci6n analizaremos (1945-1948) est& 

delimitado por dos golpes de Estado. Por un golpe cfvico mili-

tar. acontecido el 18 de octubre de 1945 cuyo resultado inmedia

to es el ascenso al poder del partido Acci6n OemocrAtica y por -

un golpe militar el 24 de noviembre de 1948 que derroca el go- -

bierno constitucional del Presidente e Insigne novelista venezo

lano Don R6mulo Gallegos. tomando posici6n del mando una nueva -

camarilla de militares. Este periodo enmarca a su vez profundos 

cambios en el movimiento obrero venezolano derivados de una par

te. de las nuevas concesiones legales conferidas a través de la 

Ley del Trabajo del 1947 y del incremento organizativo de las 

agrupaciones sindicales con las caracterizaciones que analizare

mos más adelante; de otra. de la nueva posici6n de AD y PCV. pa.!:_ 

tidos que desde hace varios anos han competido por cons~ituirse

en voceros del proletariado a través del control de la organ1za

c16n de los mismos. 

Dada la relac16n que hasta el momento se ha venido desarro

llando entre los partidos po11t1cos y los sindicatos y entre és

tos y el Estado. y dada en consecuencia la nueva correlaci6n que 

entre estas esferas se ha producido. intentaremos destacar los -

rasgos mis relevantes. que de acuerdo a nuestra hip6tes1s gene-

ral van a presentarse en cada una de ellas. No sin antes enmar

car el presente periodo en el contexto de la s1tuaci6n mundial.

pol1tico-econ6mica y sus efectos en la s1tuaci6n nacional. 
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El fin de la Segunda Guerra Mundial en agosto de 1945 la 

derrota militar del fascismo en Alemania. Jap6n e Italia y el 

triunfo de las potencias democrAt1cas aliadas -Inglaterra. Un16n 

Soviética y los Estados Unidos- fue posible gracias a los estre

chos lazos de cooperac16n y acc16n conjunta que. durante el con

flicto b~11co fueron estableciéndose entre estas naciones: En -

primer lugar. el Tratado del Atl&ntico, firmado por Inglaterra y 

los Estados Unidos en 1941. Luego,.los Acuerdos de Teher!n en -

1943 -después de la 1nvas16n alemana a Rusia- entre Churchill. -

Stalin y Rossevelt para combatir la expans16n del fascismo en el 

mundo y por Olt1mo, los Acuerdos de Yalta, celebrado igualmente

por las mismas potencias en febrero de 1945. en donde se ratifi

can y refuerzan los acuerdos anteriores y se discuten además las 

cuestiones relacionadas con la ocupaci6n de Alemania. definici6n 

de una estrategia para derrotar a Jap6n. el futuro de Europa - -

Oriental y otros asuntos relacionados con la propuesta de crea-

ci6n de las Organizaciones de las Naciones Unidas. (24-10-45). 

Terminada la guerra. comienzan a cuestionarse los acuerdos

que hasta el momento -por las circunstancias de guerra- se ha-

bfan mantenido entre el mundo socialista y el mundo capitalista. 

La correlaci6n de fUerzas cristalizada en tales acuerdos comien

za a transformarse. Se replantean las relaciones entre tales p~ 

tencias y en marzo de 1946 en ocasi6n de una visita que rea11za

Church111 a Estados Unidos. alerta a dicho pafs acerca de la nu~ 

va actitud que pueda asumir Rusia ~rente a los pafses cap1ta11s

tas y la conveniencia de estar aliados (USA e Inglaterra) en ca

so de posibles agresiones sov16t1cas. Tal campana 1n1c1ada por-



326 

Churchill en Estados Unidos va a significar el comienzo de la -

llamada Guerra Frfa. que a partir de entonces va a librarse en -

contra de la Uni6n Soviética y del comunismo. 

Seguidamente. y a objeto de constituir un frente capitalis

ta interamericano. se procedi6 a la creaci6n de una serie de or

ganismos a nivel continental. 

En septiembre de 1947 se firma en Rfo de Janeiro el Tratado 

Interamericano de Asistencia Recfproca (TIAR) en el que figuran-

21 repOblicas americanas (Cuba exclu1da desde 1962) y cuyo prin

cipio blsico es que un ataque armado de cualquier Estado contra

un estado americano. se considerarA como un ataque contra todos. 

En abril de 1948. la ya conocida Uni6n Panamericana se - -

transforma en la actual Organizaci6n de Estados Americanos {OEA) 

con la intención de constituir un poderoso frente de todos los -

patses del continente americano con el fin de delinear las po1f

ticas de defensa. económicas. ideo16gicas y sociales encaminadas 

a combatir el comunismo en el hemisferio. 

A finales de 1945. también despu~s de terminar la guerra se 

habta constituido en San Francisco (USA) la Organización de las

Haciones Unidas. (ONU) cuyo objetivo principal se centr6 entre -

otras cosas. en proscribir la guerra. lograr un arreglo pacffico 

entre las disputas internacionales y establecer una serie de re

glamentos en cuanto a la carrera armamentista en cada pafs. 

Con las ventajas extraordinarias que ha dejado la guerra al 

imperialismo norteamericano -nuevos mercados. pr6spera industri~. 

excedentes agropecuar1os. etc- se lanza hacia una carrera expan-
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sionista y de dom1nac16n hacia los cinco continentes. Su primer 

y fundamental objetivo es la reconstrucc16n de Europa. la garan

t1a de sus mercados capitalistas para sus abundantes excedentes

agrfcolas e industriales y sobre todo salvaguardar dichos pafses 

de la influencia comunista. 

A tales efectos. el Presidente Truman de Estados Unidos co~ 

cretiza sus planes de expans16n y dom1nac16n hacia Europa media~ 

te la denominada "Doctrina Truman" y el ''Plan Marshall". A tra

v~s del primero, el gobierno norteamericano pretend16 ayudar ec~ 

n6m1ca, polft1ca y militarmente a todos aquellos pafses expues--· 

tos a la influencia sov1~tica y mantenerlos bajo su control. El 

segundo, el Plan Marshall, cons1st1a en proporcionar cuantiosos

créditos a aquellos pa1ses igualmente -segQn Truman- amenazados

por el comunismo y convertirlos de paso en sus aliados subordin~ 

dos econ6m1camente. 

Las actividades de expansi6n y dominaci6n del imperia11smo

norteamer1cano hacia América Latina no revistieron el mismo ca-

rlcter de 1as actividades que se rea11zaron hacia 1os pa1ses 

europeos• en primer lugar. porque nuestro continente estuvo muy 

alejado materialmente del escenario b6l1co mundial y en segundo

lugar. porque no se ten1a la amenaza comunista en puertas como -

los paises europeos. 

La s1tuac16n de Venezuela~ al inicio de este periodo que VA 

mos a analizar. resultan coincidentes dos hechos fundamentales:

el fin de la Segunda Guerra Mundial y el golpe cfvico militar en 

octubre del mismo ano. que trastoca la corre1aci6n de fuerzas 1!!!, 

perantes entre partidos. sindicatos y Estado que se mantuvo en -
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el periodo anterior. M&s adelante abordaremos tal coincidencia. 

El fin de la guerra mundial. la nueva correlac16n de fuer-

zas inter1mper1al1stas y consecuentemente el nuevo proceso de -

guerra frfa que se inicia a partir de 1946 en contra del comuni~ 

mo va a reflejarse: Primero. en la vida polftico-partidista de -

Venezuela. especialmente en la manera cómo va a caracterizarse -

la actuaci6n del PCV -antes aliado del gobierno- frente a su m6s 

temido adversario, ahora en el poder. Segundo. c6mo la nueva e~ 

bestida anticomunista generada a nivel mundial e introducida al 

interior del pafs. va a modificar su ascendencia en la esfera 

sindical y propiciar su substitución por el ahora partido del g~ 

b1erno. Ambas circunstancias. van a analizarse en detalle a lo 

largo del presente capftulo. 

En cuanto a lo econ6mico. Venezuela no precis6 en estos pri. 

meros anos de la postguerra del auxilio del d6lar imperialista -

norteamericano. pues sus ingresos se vieron substancialmente au

mentados por la producc16n y exportac16n de su riqueza petrolera. 

de un lado; de otro. por la renta petrolera incrementada desde -

1944 por efectos de la apl1caci6n de la nueva ley de Impuestos -

sobre la Renta y por la aplicación también. de la nueva ley de -

hidrocarburos. Es más. pareciera ser que el hecho mismo del gol 

pe militar hubie~a servido de estfmulo a las inversiones norte-

americanas y en Consecuencia a un incremento en la producc16n y

exportac16n de hidrocarburos. Garantizada obviamente dichas in

versiones por el nuevo car4cter del gobierno. 

El monto de los. ingresos fiscales del pafs. y la proporci6n 

en ellos de la renta petrolera puede apreciarse en el cuadro si

guiente; 



Ailo 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

Ingresos 
Totales 

660 
856 

1.281 
1.776 
1.980 

CUADRO Nº 40 · 

INGRESOS FISCALES 1945-1949 
{Millones de bolfvares) 

Ingresos procedentes de la 
Industria Petrolera 

353 
489 
689 

1.158 
1.269 
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Porcentaje 
dentro del 

Total 

53 .5 

57.1 
53.8 
65.2 
64.1 

Fuente: BCV. "la Economfa Venezolana en los altimos treinta 
anos". Colección XXX Aniversario 1971. p. 257. César Ba 
1estr1n1. ''La Industria Petrolera en América Latina''. C~ 
lección Ciencias Econ6m1cas. Edic. Biblioteca U.C.V., C~ 
racas. 1977. p. 291. 

Durante los tres primeros a~os. en las cifras que analiza-

mas. los ingresos procedentes de la industria petrolera se 1ncr~ 

mentan moderadamente. no obstante, su part1c1pac16n dentro del -

total se mantiene estable con excepción del ligero aumento que -

se aprecia en 1946. El gran aumento se registra en 1948. cir- -

cunstancia que no es otra que et resultado. la materia1izac16n -

de las inversiones hechas en los anos anteriores. 

Durante estos años. se incrementa muy escasamente las acti

vidades de refinaci6n en el territorio nacional (ver porcenta- -

jes) . Como puede apreciarse. las cantidades de crudo procesadas 

en el pafs son mfnimas en comparaci6n con las de producción y eA 

portaci6n. pero a partir de 1949 dichas cantidades se incremen-

tan cada af\o. 

Tanto la producción como la exportación se mantienen en - -

constante aumento durante este periodo (ver cuadro siguiente). -
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Tales aumentos repercuten -por supuesto- en aumentos proporcion~ 

les de los ingresos fiscales. 

Arlo 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

CUADRO Nº 41 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PETROLERA 
1945 - 1949 

(Miles de barriles) 
Producción Petr61 ea 
Petr61eo Procesado (1) 

257.037 26.176 (10.18%) 
323.404 32.644 (10.09%) 
388.479 35.160 ( 9.05%) 
434.891 36.803 ( 8.46%) 
490.000 43.511 ( 8.88%) 
482.301 53.065 (11.00%) 

(1) Incluye mezclas. 
(2) No incluye combustible para barcos. 

Exportaciones 
Totales (2) 

249.576 
317.701 
375.290 
423.696 
469.074 
459.847 

Fuente: Ministerio de Minas e Hidrocarburos "Petr61eo y otros -
datos Estadfsticos 11

• 1972. p. 21. Tomado de Sergio - -
Aranda de la Economfa Venezolana, p. 155. 

El incremento de la producc16n y exportac16n va a repercu-

tir directamente en el volumen de empleo y en el incremento de 

sueldos y salarios en dicho sector. Asf, en las cifras siguie~ 

tes podemos detectar que la fuerza de trabajo empleada en 1945-

es de 26.235 entre obreros y empleados y en 1946 asciende a 

44.585. es decir. que de un afto a otro el volumen de fuerza de 

trabajo emplead~ en el sector petrolero. se incrementa en un 

70%. Sigue incrementlndose hasta llegar a la cifra m4s alta en 

1948 con 61.077 obreros y empleados. lo que representa un incr~ 

mento del 133~ con respecto a 1945. 



Anos 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

CUADRO Nº 42 

VOLUMEN DE EMPLEO, SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS 
REMUNERACIONES l.945-l.949 EN LA INDUSTRIA PETROLERA 

Empleados Sueldos y Otras remu 
(Nº obreros y empleados) salarios neracioneS 

26 .235 156.2 s/d 
44.585 244.6 s/d 
51. 788 326.2 s/d 
61.077 468.0 188.8 
46.878 467.4 235.8 

331. 

Total 

156.2 
244.6 
326.2 
656.B 
703.2 

fuente: Ministerio de fomento. Anuario Petr6leo de Venezuela -
1949. M.M.H. Anuario Petrolero y Minero de Venezuela. 
1953 y 1956. M.M.H. PODE l.960 y 1965. 

Tales datos nos rebelan una bonanza procedente s61o del se~ 

tor petrolero. no obstante. otros sectores industriales también

van a incrementarse sobre todo el sector 11 de la economta. Juan 

Bautista Fuenmayor al referirse al estado de la industria duran

te este periodo comenta que: ''el desarrollo industrial de esta -

etapa se refiere a la producci6n de bienes de consumo humano y -

nunca a bienes de capital. con lo cual estamos diciendo que nue~ 

tra situación de dependencia respecto a las grandes metr6p~lis -

sigue inalterable. En efecto, las industrias que acusan un cre

cimiento son las de cigarrillos. la de cer6mica. cemento, elec-

tricidad. neumáticos para autom6viles. textiles. jabones y artf

culos de tocador {cosméticos, lociones. etc.). calzados. produc

tos farmacéuticos, papel y cart6n. productos pl6sticos y otros -

pocos artfculos".l/ 

11 Juan B. Fuenmayor. Historia de ..• Tomo VI. p. 55. 
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l. Tendencia Hegem6nica de AD en el control de los sindicatos 

A primera 1mpresi6n parecerfa que tal hegemonfa es canse- -

cuencia directa de la nueva posici6n del partido AD. ·ahora part1 

do del gobierno. No obstante. debemos recordar que la polftica

Y estrategia sindical de dicho partido desde el gobierno no es -

otra cosa que la continuaci6n de aquella iniciada en la Primera-

Convenci6n Nacional de Trabajadores en marzo de 1944. En aque--

lla oportunidad. tal coyuntura desafortunada e irreversiblemente 

daftina para el movimiento comunista. es h6bilmente capitalizada

por los lfderes acci6ndemocratistas. quienes a partir de enton-

ces emprenden la tarea de organizar sindicatos en todos aquellos 

lugares de trabajo en donde hab1an sido disueltos los sindicatos 

comunistas. llegSndose hasta la "toma de sindicatos por la fuer

za'' o la creación de nuevas directivas sindicales integradas por 

militantes adecos. Es el comienzo del paralelismo sindical. que 

se consolida en el presente periodo {1945-48) y se inicia tam- -

bién un proceso de mediatizaci6n del movimiento obrero en gene-

ral por parte del Estado a través de AD. 

Este periodo de 1945-1948 se enmarca dentro de la polftica

internacional de post-guerra. Circunstancia ésta. que combinada 

con los acontecimientos que ocurren al interior del pafs. consti 

tuyen el contexto general en el que se da el golpe cfvio-m1litar 

' de octubre de 1945. 

Estados Unidos esta interesado en que los gobiernos milita

res sean sustituidos por gobiernos democr4t1cos elegidos en comi 

cios populares y le interesa igualmente contar con los pa1ses 1~ 

t1noamericanos como mercados srguros para sus excedentes indus--
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triales. Medina. aunque la mayorfa de su mandato transcurrió 

con el apoyo incondicional de los comunistas. estuvo neutral ha~ 

ta 1942. lo que hace incompatible a su gobierno con la polftica

exterior de Estados Unidos. Su periodo se caracterizó por una -

cuantiosa renta petrolera que promet1a impulsar el capitalismo -

nacional; la protecci6n de la industria nacional con la designa

ción de altos aranceles para los productos de importaci6n y la -

discus16n de proyectos para una Ley de Reforma Agraria son medi

das que de alguna manera se convierten en trabas para la penetr~ 

ci6n del capital norteamericano. 

AD se mantiene en oposici6n a Medina y a los comunistas. r~ 

negando sobre todo la vinculación que en sus comienzos habfa te-

nido con estos últimos. Esta posic16n de AD. contraria a Medina 

y a los comunistas. despierta grandes simpatfas a un grupo de mi 
litares que desde hace varios anos hab1an sido identificados en 

diversos brotes de rebeldfa dentro del mismo ejército. Esta 

fracc16n de militares descontentos dentro del Ej~rcito Nacional

habta logrado constituirse en la ~uni6n Patr16tica Militar'' (UPM) 

y es a travás de los dirigentes de esta· agrupac1c5n que estable-

ceo sus contactos con el partido Acci6n Democr4t1ca y planean la 

acci6n armada del 18 de octubre. 

Los puntos coincidentes entre UPM y AD son: el ant1comunis

mo de ambos. su procedencia social (peque"ª burguesfa urbana). -

su oposici6n a Medina. y el imperioso deseo de poder y ascenso -

social. 

Para los adecos. Medina representa el respaldo oficial del

PCV. su protector. quien ha eliminado el inciso sexto de la Con~ 
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tituc16n y le ha permitido a dicho partido su lega11zaci6n y por 

tanto convertirse en una amenaza para su m4s codiciada meta -ad~ 

m4s de la toma del poder- lograr el control dela organizaci6n -

del pral etari ado. 

Para UPM. Medina representa la "vieja guardia'' del Ejército 

Nacional. la fracc16n privilegiada por el sistema de ascensos 1~ 

perantes dentro de la Instituci6n Castrense. en tanto que ellos 

{UPM) representan la nueva generación de j6venes militares. pro

fesionales egresados de Academias Militares con grados inferio-

res a Coronel. técnicamente preparados pero segregados de las al 
tas jerarqufas de la Instituc16n Armada del pafs. Sobre estas -

bases preliminares y sobre acuerdos que posteriormente analizar~ 

mas se constituye la alianza entre AD y UPM para comandar el - -

derrocamiento de Medina. UPM es de creación mucho más reciente-

que AD. se constituye este mismo ano de 1945 y en sus bases pro

gramáticas se propone lo siguiente: 

''lº La finalidad suprema del movimiento es implantar en
Venezuela un orden general de cosas en donde imperen la 
honradez. la justicia y la capacitac16n. 
2° El movimiento tiene como objetivo inmediato el lograr 
la compactación de los oficiales de las Fuerzas Armadas 
que sean moralmente sanos e intelectualmente capaces. -
par .. de esta manera poder actuar eficazmente en provecho 
de la finalidad ya expuesta. 
3° El mov1miento nn est& destinado a llevar a las Fu~r
zas Armadas, al ejercicio integral del poder; persigue -
el propósito de llevar a los altos cargos a hombres ho~ 
radas y capaces. que tengan el respaldo de la auténtica 
voluntad popular. 
4° Se deja constancia categ6rica de que los intereses -
particulares de los integrantes del movimiento quedan -
al margen de toda consideración. en todo momento se tra 
bajará únicamente en beneficio de los intereses de la ~ 
Nación y de los intereses de las fuerzas Armadas. 
Sº Este movimiento militar est4 destinado a encabezar -
un movimiento de concentracidn nacional contra el ac- -
tual estado de cosas. En consecuencia se est' tomando-



contacto con organizaciones civiles que comulgan plena
mente con las ideas ya expuestas y que est4n dispuestas 
~r!:~a:P.~l~ pleno Y a secundar la acci6n de las Fuerzas 
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La directiva de dicha agrup&ci6n estaba integrada por los -

Mayores Marcos Pérez Jiménez, Carlos Delgado Chalbaud, Julio Cé

sar Vargas¡ por el Capit4n Mario Ricardo Vargas y el Teniente -~ 

Francisco Gutiérrez Prado. 

La coincidencia parad6gica de esta serie de circunstancias

-inter~s de Estados Unidos por la implantac16n de gobiernos ele

gidos democr4ticamente en América Latina, y la comunidad de int~ 

reses entre AD y UPM. etc.- que convergen en el golpe de 1945 va 

a generar. a su vez, modificaciones en el peso especffico de ca

da una de las fracciones de clase que constituyen el bloque en -

el poder. Comienzan a gestarse •. con mayor profundidad. las relA 

ciones de "amistad" y convivencia entre AD. el imperialismo nor

teamericano y la burguesfa pro-imperialista. Tal complicidad va 

a ser decisiva en el cambio que se ha venido operando en el blo

que de fracciones de clases en el poder. acentu&ndose a partir -

de entonces. 

El effmero fortalecimiento de la ''industria nacional" du--

rante el periodo de Medina es detenido de plano a partir del gol 

pe. Los terratenientes latifundistas son dejados aún más a un ~ 

lado y se yergue mAs poderosa la fracc16n de la burguesfa pro-im 

per1a11sta en franca alianza con el 1mperia11smo norteamericano-

1,_I Bases Program4t1cas de la "Uni6n Patr16t1ca M111tar" {1945).
en Programas Polft1cos Venezolanos de la Primera Mitad del Si
~. Comp1iac1dn. lntroducc1dn e Indices de Naudy Sulrez
Fi-gUeroa .. Tomo t J. p. 70. 
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y respaldada polftfcamente pcr Acc16n Democrática ahora en el P.Q.. 

der. 

Se conf1gura pues. un cambio substancial en las relaciones 

que hasta ahora habfan caracterizado la alianza entre el imperf~ 

lismo. la clase latifundista y la burguesfa pro-imperialista. 

El recién impulsado auge de la industria nacional se detiene. 

Los terratenientes latifundistas se convierten en socios de segu.!!. 

do orden del imperialismo y sobreviven sometidos a la férula de 

la burguesfa pro-imperialista en ascenso; fortalecida. de un la

do. por su alianza con el imperialismo extranjero. de otra. por 

la absorci6n de amplios sectores empr·esarios que se dedicaban a

satf sfacer las demandas del mercado interno. Al respecto. la C.Q. 

misión de Ruptura comenta que: ''Este cambio en las relaciones de 

la alianza entre el imperialismo. la burguesfa pro-imperialista

y la clase latifundista es lo que da la gran importancia en la -

historia de nuestra dependencia imperialista al golpe de Estado

del 18 de octubre de 1945. La revolución democr4t1co-burguesa -

que se habfa iniciado en 1936. a partir de este golpe. iba a se

guir un cauce determinado dentro del cuadro de la supremacfa del 

imperialismo yanquf''.~/ 

En la alianza cfvico-militar -AD y UPM- que derroca al go-

bierno de Medina va a comenzar a predominar la astucia y expe- -

rfencia polftica del m&ximo lfder acción democratista. R6mulo B~ 

tancourt quien adem&s. va a encabezar la nueva "Junta Revolucio-

l./ Comisi6n Ideo16gica de Ruptura .. El Imperialismo Petrolero 
la Revolución Venezolana. Las Ganancias Extraordinarias y 
Soberanfa Nacional. Tomo II. p .. 244. 



337 

naria de Gobierno" y recibir de par'te del sect~r militar plena -

libertad para conducir la nueva orientac16n polftico-econ6mica -

del gobierno. 

Andrfs Stambouli. al analizar la acc16n de AD y la fracción 

militar en el gobierno de la "Junta revolucionaria de gobierno''

(1945-47) comenta que "En aquel momento, la fracción del ej€rc1-

to que interviene en el golpe. delegó en AD las principales fun

ciones del gobierno y suscribió el proyecto nacional del partido 

mencionado".!-/ 

R6mulo Betancourt continúa en su empeño de librar a toda -

costa. a su partido de cualquier tipo de v1nculac16n con los co

munistas e incrementar su propaganda ''anticomunista''. Trata de 

ganarse la confianza de la burguesfa pro-imperialista y hacia 

tal objetivo estar& encaminada toda la polftica económica del 

nuevo gobierno. Con relación a la renta petrolera. ••ya no serv~ 

rá m4s para fortalecer el capitalismo nacional. sino para estre

char la alianza. la compenetración mutua del imperialismo y sus

aliados internos. as{ como para ampliar la base econ6mica de és

tos o sea. la renta petrolera iba a servir para fortalecer la d~ 

pendencia imperialista de nuestro pafs y para fomentar el des- -

arrollo veloz del capitalismo dependiente -que hoy nos resulta -

tan conocido- liquidlndose al mismo tiempo. todo lo que habfa de 

capitalismo nacional".~/ Los mismos autores comentan ademls. 

que "la cada vez mis cuantiosa renta petrolera y el verdadero 

4/ Andr@s Stambouli. Crisis Polftica 1945-1958, p. 59. 
É_I Ibid, p. 245. 
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'boon• econ6mico de la postguerra en Venezuela le permiti6 a AO

distribuir propinas; le d16 el margen econ6mico necesario para -

crear una aristocracia obrera. una burocracia sindical soborna~a. 

y crear empleos lucrativos y parasitarios dentro del aparato del 

Estado para las clases medias".~/ 

El gran triunfo del movimiento democrático burgués logrado

durante este periodo. es adjudicado a AD con el decreto del Nue

vo Estatuto electoral del 15 de marzo de 1946 en el que se esta

blece el sufragio universal directo y secreto. cuya existencia -

hace posible -el 27 de octubre del mismo año- la elecc16n por s~ 

fragio universal para la Asamblea Nacion~l Constituyente y en di 
ciembre de· 1947. las elecciones 11bres para Presidente de la Re

pública y Congreso Nacional. 

~/ lbid. p. 246. 
La Constituci6n de 1936 no concede el sufragio a los analfab~ 
tas ni a las mujeres y eleva la edad electoral a los 21 anos. 
El 7 de noviembre del mismo ano se instala el primer Consejo
Supremo Electoral. adscrito al poder judicial. En 1945 se -
promulga una nueva ley de elecciones y se constituye un nuevo 
Consejo Supremo Electoral. esta vez designado por el Congreso 
Nacional. Esta segunda ley de elecciones de 1945. concede el 
sufragio universal s6lo para la elecci6n de los parlamenta- -
rios y la elección para Presidente de la República sequirfa -
s1endo de segundo grado. No obstante. a pesar del carácter -
antidemocritico del procedimiento para elegir al Presidente -
de la República. que perpetúa esta ley. puede considerarse un 
gran avance con relaci6n a la anter~or. ya que se aprecian no 
tables innovaciones en cuanto a la constitución del Consejo = 
Supremo Electoral. Dicha ley. en su artfculo 26 establecfa -
que ''los 6rganos electorales no deber~n estar integrados por
miembros de un solo partido polftico. Esta reivindicac16n --
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El nuevo Consejo Supremo Electoral se instala en Caracas el 

1° de abril de 1946 e inicia sus actividades preparatorias para

la elecci6n de la Asamblea Nacional Constituyente.~/ 

El sufragio universal. ha sido -según diversas opiniones-

el gran ~xito hist6rico adjudicado al partido AD en su lucha por 

la 1mplantaci6n de la democracia en Venezuela• no obstante, exi~ 

ten opiniones contradictorias al respecto, que consideran que -

"En Venezuela el sufragio libre y universal no surge, como con-

quista del movimiento democrStico antimperialista, sino como ar

ma manejada h~bilmente por el imperialismo y la burguesfa pro-i~ 

perialista enfrent&ndose a la burgues1a nacional. De allf que -

del proceso electoral de aquellos años no surgió ningún impacto

renovador ni en lo econ6mico ni en ~o polftico ni en lo social'~~ 

Por su parte. el propio Semanario del partido AD. cuando 

editorializa acerca del nuevo Estatuto Electoral lo califica de 

fue conquistada por la minorfa independiente que 11br6 una -
verdadera batalla para arrancar a la mayorfa pedevista del -
Congreso. el reconocimiento de esta norma. que no persigue -
otra finalidad que hacer de los organismos electorales un ver 
dadero cuarto poder. autónomo e independiente. libre de las= 
invasiones del Poder Ejecutivo y del sectarismo de las corrie~ 
tes polfticas••. Se llega asf a esta tercera ley de eleccio-
nes en 1946 con un gran avance hacia la instauraci6n de un r~ 
gimen de democracia representativa en el pafs. 

7/ Acc16n Democrática. Caracas. Septiembre 30 de 1945. p. l. 
[/ lbid. p. 245. 
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11 Un Estatuto Electoral Revolucionario" e informa que 1 a Jun. 

ta Revolucionaria oe Gobierno entreg6 a los Partidos Polfticos y 

a las fuentes de opinión pública vigentes en el pafs el proyecto 

de Estatuto Electoral que ir~ -una vez.promulgado- a fijar las -

pautas necesarias para que el pueblo elija en breve plazo a la -

Asamblea Constituyente"j!_/ y continuando en la exposic16n acerca

del significado del nuevo Estatuto Electoral para el estableci-

miento de la democracia en el pafs. en el mismo artfculo se exp~ 

ne que: ''El sometimiento previo a la .op1n16n pOblica. es otra -

prueba. si alguna hiciera falta. del respeto que sienten los mi-

1 itares revolucionarios. los hombres independientes y los campa

neros de AcciOn Oemocr&tica que constituyen el primer organismo

directivo nacional por la op1ni6n pública" . .!.!!/ 

La polftica sindical del pertido Acc10n Democrática. ahora

desde el gobierno va a ser la cont1nuac16n de la iniciada en ma~ 

zo de 1944 cuando con una h&bil maniobra presion6 al gob1erno de 

Medina para la disoluci6n de 91 sindicatos de filiac16n comunis-

ta. Para el momento de iniciarse el "trienio acc16n democratis

ta11 se conjugan de manera admirable para AD una serie de circun,!_ 

tancias; entre ellas. el boon econ6mico de la postguerra. la - -

cuantiosa renta petrolera. su alianza con el imperialismo y la -

burguesfa pro-imperialista y sobre todo. que la fracc16n militar 

golpista (UMP) se suscribe totalmente a su programa de gobierno

y declaran adem§s que en las pr6ximas elecciones que se celebran 

en el pafs. ''los candidatos presidenciales han de ser exclusiva-

9/ Acc16n Democr&t1ca. Caracas •. febrero 9 de 1946. p. l. 
10/ lbid. 
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mente civiles"·!!./ es mis. que "ninguno de los miembros de la Ju11 

ta Revolucionaria. sera candidato a la Presidencia de la RepObli 

ca".ll/ Esta resoluci6n. de parte del sector militar se traduce 

en un mayor espacio polttico para AD. mismo que es utilizado pa

ra incrementar su influencia en las esferas del gobierno, crear

su propia plataforma sindical y desplazar como sea posible a los 

comunistas del control sindical. 

Otras circunstancias igualmente favorables para la junta c.L 

vice-militar y para AD en especial es que contrariamente a lo 

que se esperaba -por la pugnacidad manifiesta entre PCV y AD en 

el periodo anterior- dicho partido y por supuesto, la Junta cfvi 

ca-militar se ven respaldados de inmediato por amplios sectores

obreros y por los comunistas quienes manifiestan su disposici6n

a entablar conversaciones con el nuevo gobierno. Augusto Malav~ 

Villalba. presidente de la Federación Sindical del D.F. declara

que '1 como dirigente sindical. considero que la Junta Revolucion~ 

ria debe tener el apoyo de toda la clase trabajadora para que 1~ 

gre su estabilidad como gobierno y realice los puntos programát~ 

cos que dicha junta ha anunciado llevar a efecto como gobierno -

provisional" .DI 

Por su parte. los comunistas venezolanos en general. y los

afiliados a UPV. declaran que: 1'UPV y los comunistas venezolanos 

continúan fieles a los intereses democr&ticos y de las masas tr~ 

bajadoras. con sus cuadros de militantes y sus organizac1ones 

1~/ El Nacional. Caracas. Octubre 22 de 1945. p. l. 
12/ El Nacional. Caracas. Octubre 23 de 1945. p. l. 
13/ El Nacional. Caracas. Octubre 24 de 1945. p. 13. 



342 

disciplinadas al servicio de la causa de 1a liberación nacional. 

En consecuencia est&n solicitando en~revistarse con la junta de 

gobierno para exponerle estos objetivos. su opini6n sobre la nu~ 

va situación. La actitud inmediata de UPV y de los comunistas -

venezolanos estar4 determinada por los resultados· de dicha entr~ 

vista" .ll/ 

Respaldado por esta~ inmejorables circunstancias. AD enarb~ 

la las consignas de paz social y desarrollo del pafs. Implemen

ta entre otras. y en primer lugar. una polftica de acercamiento

Y de amplias concesiones a los sectores más combativos de la el~ 

se obrera. medidas que lo conducen al logro de sus objetivos más 

inmediatos en el plano sindical: como eran desplazar a los comu

nistas de las dirigencias sindicales y lograr el control de di--

cho movimiento. Inicia asf. el partido AD -con todas las venta-

jas que le confiere su nuevo estatus- a ganar cada vez más espa

cio en el terreno sindical. Siendo sus objetivos más inmediatos. 

lograr el control de la clase obrera organizada tratando de obt~ 

ner la mayorfa en la ~unta Directiva de cuanto sindicato. feder~ 

ci6n o central se constituyera en adelante. Las empresas mis~as 

del Estado inician una polftica discriminatoria hacia los traba

jadores de acuerdo a la filiación polftica de ~stos. 

Por órdenes expresas del partido. las empresas privadas exi 

gen a los trabajadores el carnet de f11iaci6n partidistas en el

momento de buscar empleo. Asimismo. el hecho de que todo miem-

bro del partido esta en la obligaci6n de afiliarse al sindicato-

!.!./ El Nacional. Caracas-. Octubre de 1945. p. 11. 
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organizado por dicho partido. En el mismo semanario de AD puede 

leerse la siguiente comun1caci6n: •¡A los militantes del partido. 

Se les recuerda que todo trabajador militante en el partido 'Ac

ción Democrática'. tiene el deber de militar activamente en su -

correspondiente sindicato y si éste no existe tienen la obliga-

c16n de hacerlo saber en la direcci6n sindical del partido. Se

recuerda que este es un requisito indispensable para todo traba

jador a fil 1 ado al partido" .ll/ 

Los contratos colectivos de trabajo firmados con sindicatos 

adecos se hacen extensivos y en forma compulsiva al resto de los 

sindicatos cuyos miembros se encuentren en condiciones de traba

jo diferentes a los primeros. 

Las organizaciones del trabajo. al intervenir como árbitros 

en los conflictos de trabajo. tratan de resolverlos parcializán

dose en contra de aquellos sindicatos u obreros con probada f1-

liaci6n comunista. 

Tal rivalidad partidista en la esfera sindical se incremen

ta cada vez m4s. porque ambos luchan por ganarse la confianza --

del sector laboral. Esta pu~na 1ntPrpartid1sta se. genera a base 

de acusaciones mutuas en torno a la colocac16n de los trabajado

res. firmas de contratos, entendimiento entre la d1r1gencia sin-

dical y la empresarial. violación de contratos. etc. Estas acu-

saciones. se hacen adem&s. del conocimiento público. a través -

del debate que a nivel periodfstico se mantiene entre los 6rga-

nos de divulgaci6n de ambas organizaciones partidistas. 

!§/ ~cción DernocrSt~. Caracas. Fnero 26 de 1946. p. 4. 
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Bajo este clima de pugnacidad pa~tidista, van a celebrarse

impor~antes eventos sindica~es. entre ell~s el 11 C~ngreso de -

Trabajadores Petroleros (en marzo de 1946) y =1 11 Congreso de -

Trabajadores de Venezuela (en noviembre de 1947). En el result.!,. 

do de dichos eventos va a evidenciarse a nivel de Juntas Direct~ 

vas el predominio de las fuerzas acci6n democra~istas y la decli 

nac16n de la participación de los comunistas. 

El 11 Congreso de Trabajadores Petroleros 1nici6 sus sesio

nes el 30 de marzo de 1946 en la ciudad de Caracas con la asís--

tencia de ZOO delegados. La primera y principal declaraci6n de 

dicho congreso. fue manifestar su respaldo a la Junta Revolucio

naria de Gobierno y a~ respecto exponen que: 

••con toda serenidad y firmeza queremos hacer conocer -
del pafs que las masas de trabajadores petroleros. van
guardia indiscutida del proletariado nacional. apoya de 
cidida y firmemente a la Junta Revolucionaria de Gobier 
no. En ese camino. manteni~ndonos fieles a nuestra mag: 
nffica tradición de lucha.· estamos dispuestos a llegar
a todos los sacrificios. asf sea el de nuestras propias 
vidas en defensa de los principios que informan la Rev~ 
lución tan fielmente representados en la mencionada ~u~ 
ta Revolucionaria. 

Conscientes de nuestros deberes ciudadanos somos los
primeros en reclamar un clima de concordia nacional y -
en sostener 1a necesidad de que nos damos fntegros a la 
tarea de lograr la realización de ese proceso electoral 
que se avecina y cuya pureza. debemos repetirlo. está -
plenamente garantizada por el actual gobierno y por el 
decreto por él emanado. en el cual se pone en manos de 
organismos electorales autónomos e integrados por repr~ 
sentantes de distintas parcialidades polfticas sin pre
dominio de ninguna de ellas el control y la elecc16n· de 
1 a consulta popul a r 11 

• .!§./ 

El conjuntD de delegados asistentes a dicho congreso. en r~ 

presentac~6n de los sindicatos petroleros del pafs fueron los si 

gu1 entes: 

!.§./ El Pafs. Caracas. marzo 30 de 1946. p. l. 



- Delegados por 1a Un16n de Trabajadores del Petr6leo
de la Concepcf6n. Distrito Maraca1bo: Etminio Montfel -
Parra; Pablo Lugo Garcfa; José Miguel Hanf; Juan Rfnc6n 
Barbaza; José Quintero Pozo. 
- Delegados por el Sindicato de Obreros y Empleados Pe
troleros de Cabimas: Angel Rosendo Capielo; Ismael Or-
daz; Jorge Hern4ndez; Tom4s Arturo Torresy Maximino Se
maco .. 
- Delegados y Empleados Petroleros de Tfa Juana: Andrés 
Hern&ndez; Pedro Cede"º y Ram6n Torres. 
- Delegados de Un16n de Obreros y Empleados Petroleros
de Lagunillas: Juan José Delpino; Jesús Lugo Rodrfguez; 
Josf Ram6n Ferrer; Luis Vivas Leal; Manuel Cabrera y -
Odoseo Vél4zquez. 
- Delegados por el Sindicato de Obreros y Empleados Pe
troleros de Mene Grcnde: Hermógenes Pérez; Sim6n Casi-
lia; Enrique Laguna y José A. Zerpa. 
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- Delegados de la Unión de Obrercs y Empleados Petrole
ros de San Lorenzo• Gustavo Viscarronda; Gloria Pereira; 
Luis Villasmil y José Garcés. 
- Delegados del Sindicato de Trabajadores del Petr61eo
de1 Distrito Co16n: Angel Renato Atenc1o; Angel Granadi 
llo; S11fredo Lugo y Américo Chac6n. -
- Delegados del Sindicato de Trabajadores Petroleros de 
Casfgua: Vfctor Guerrero; Vicencfo Escalante; Pablo Ur
bina y Luis Hurtado. 
- Delegados del Sindicato de Obreros y Empleados Petro
leros del Distritc Mara: Juan Ramos; Elfas Gamboa y Pe
dro Malavé . 
•.• (ilegible en el original) de la Marina Mercante: A~ 
tonio Antonorsi; José Salazar Solaya y Miguel Arias. 
- DelgaciOs del Sindicato de Trabajadores de Las Mercedes: 
Luis Tovar; José Barhera; ~osé Figueroa y Manuel Penal-
ver. 
- Delegados del Sindicato de Trabajadores Petroleros de
El Sombrero: Jesús Hernár.dez; José Vicente Hern4ndez y -
Luis Beltr&n Salazar. 
- Delegados del Sindicato de Trabajadores Petroleros de
Caripito: Alcides Rond6n; Hermenegildo Borromé; Isidro -
Garcfa y José Dolores Alcoba. 
- Delegados del Sindicato de Obreros y Empleados Petrole 
ros de Punta de Mata: Juan Bautista Ferrer; Antonio Jos~ 
Malavé y Jesús Machin. 
- Delegados del Sindicato de Obreros y Empleados Petral~ 
ros de Jusepin: Luis Palomo Figueroa; José Quinones y Ju 
lio Castellanos. -
- Delegados del Sindicato de Obreros Petroleros de Tem-
blador: Francisco Fermfn y Carlos Requena. 
- Delegados del Sindicato de Trabajadores Petroleros de
Quiriquire: Eusebio Ofaz; Pedro Jos~ Mu"oz; Julio Monte
ro; Nieves Toleda y Jesús R. Carabano. 
- Delegados del Sindicato Profes1onal de Trabajadores Pe 
troleros de El Tejero y Punta Gorda: Prisciliano MalaveF; 
Dimas Le6n; Juan Ve14zquez y Julio Salazare 
- Delegados del Sindicato de Trabajadores Petroleros de
Buena Vista: Pablo Rojas~ Rafael Carvajal; Ama11o Garcfa; 
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César Rodrfguez y Eladio Figueredo. 
- Delegados del Sindicato de Obreros y Empleados Petro
leros de El Tigre: Juan Valderrama; Cruz M. Garrido; -
Carlos Saavedra y Guillermo Herrera. 
- Delegados del Sindicato de Obreros Petroleros de Mene 
Mauroa: José Matos Em&n; Ad&n Añez y Di6genes Garcfa. 
- Delegados del Sindicato de Trabajadores Petroleros de 
Guiria: P14c1do Az6car y Antonio P1nerúa. 
- Delegados del S1ndicato de Trabajadores Petroleros de 
Taguay: Segunda Sandoval; Alberto Marfn y Martfn Loaiza. 
- Delegados del Sindicato de Trabajadores Petroleros de 
Puerto Cabello: Pedro González y Juan Guillén. 
- Del~gados del Sindicato de Trabajadores Petroleros de 
Tucupita: Luis Ruiz y Jesús Pino. 
- DelegadQs del Sindicato de Trabajadores Petroleros de 
Pedernales: C1emente Fermfn y Pablo Alcoba 11 .ll/ 

La directiva de~ Congreso quedó constituida de la siguiente 

manera: 

Presidente 

ler. Vicepresidente 

2do. Vicepresidente 

3er. Vicepresidente 

Secretarios 

Directores de 
debates 

Angel Rosendo Capiello 

H. Borromé 

Luis Beltrán Hern4ndez 

Josl§ Barbiero 

Vicente Escalante 
Ma>: Garcfa 

Luis Hurtado H. 
Jesús Farfa 
Juan Jos~ Delfina 

(AD) 

(AD) 

(C) 

( I nd.) 

(AD) 
(C) 

(AD) 
(C) 
(AD) 

Salta a la vista la nueva correlación de fuerzas en este 11 

Congreso petrolero con predominio de AD. en comparación con el -

primero celebrado en 1944 con un predominio mayor de los comuni.!_ 

tas. Luego de cuatr·o d'fas de deliberaciones queda constituida -

la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FEDEPE- -

TROL) integrado por 38 sindicatos petroleros; los asistentes al-

12.I El Pafs. Caracas. marzo 30 de 1946. p. 2. 
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Congreso. (ya especificados) más aquellos que no pudieron asis-

tir. La Junta directiva de dicha organizac16n qued6 integraJa -

asf: 

Presidente 

Vi cepresi den te 

Secretario de Acta 

Secretario de 
Organización 

Secretario de 
Finanzas 

Luis Tovar 

Luis B. Hernández 

Jesús Farf a 

Juan Rinc6n Barbaza 

Angel Bravo 

(AD) 

(C) 

(C) 

(AD) 

(AD) 

En dicho Congreso se resuelve: Reconocer y apoyar a la Con

federación de Trabajadores de América Latina (CTAL) al igual que 

a su más alto dirigente. Licenciado Vicente Lombardo Toledano; -

declararse en contra de los gobiernos despóticos de España. Ecu~ 

dor y Santo Domingo y tomar la firme decisión de combatir el pa

ralelismo sindical, que tanto daflo está causando a la unidad del 

movimiento obrero en general. Asf lo exponen en su Dec1arac16n

de Pr1nc1p1os cuando exponen que Fedepetrol tiene por objeto. e~ 

tre otros, luchar " ... f) CONTRA EL PARALELISMO SINDICAL, LABO

RANDO, DE MANERA ENERGICA, POR SU TOTAL LIQUIOACION .•. • 18 / 

El propósito fundamental del presente Congreso g1raba en -

torno a las discusiones de un nuevo contrato colectivo pues el -

que estaba en vigencia se vencfa en unos dfas. Se proponfa ade

más. crear una Central Sindical Petrolera a nivel nacional y fi

jar posiciones en torno a la polft1ca nacional. leg1slaci6n so--
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cial, el problema campesino, la organización sind1ca1 de dicho -

sector y el problema del paralelismo y la unidad sindical. 

El Congreso permanec16 en deliberaciones durante ocho días. 

Al término de dicho p9riodc. ya se tenfa elaborado el proyecto -

de Contrato Colectivo que se firmaría entre FEDEPETROL y las em

presas petroleras. En dichas negociaciones se contaba con la in 
terv~nci6n del Ministro del Trabajo como intermediario. Despu~s 

de varias semanas de discusión y luego de una amenaza de huelga

de parte de los trabajadores petroleros. FEDEPETROL informa a 

sus sindicatos afiliados los logros de la nueva contratación: 

''l) PRIMER PUNTO. a) Se reconoce como parte de salar1o
real y efectivo los dos bolfvares conseguidos a partir
del 16 de noviembre de 1941. asf como las asignaciones
concedidas a los empleados con motivo del alto costo de 
la vida. LETRA b} Será mantenido el bono de guerra y t~ 
das las otras prestaciones sociales que actualmente re
ciben los marinns. mientras se conocen los resultados -
de la XXVIII Conferencia tnternacional Marftima que ten 
drá lugar en los Estados Unidos de América a partir deT 
dfa 6 de junio próximo y a la cual concurrirán como de
legados de los marinos venezolanos los campaneros Mar-
cel Antonorci y Luis Beltrán Hernández M. Una vez con~ 
cides los resultados obtenidos en las discusiones de la 
aludida conferencia entraremos a discutir con los patr~ 
nos respectivos los justos reclamos de los marinos. LE 
TRA e) DEL MISMO PRIMER PUNTO: Resuelto de la manera sI 
guiente: a} Aumento de dos bolfvares por d~a para cada
obrero; b) Aumento para los empleados en la forma si- -
guiente: 

Para los que devenguen sueldos hasta Bs 600.00 mensu~ 
les: lS~~ para tos que devenguen sueldos entre Bs. - --
601.00 y Bs. 1000.00 mensuales el 15% sobre los prime-
ros 600 y el 5%. sobre el excedente; p~ra los que deven 
guen sueldos entre 1.001.00 y ns 1.500.00 mensuales: el 
15~ sobre los primeros 600.00. el 5~ sobre los 400 si-
guientes y el 3% sobre el excedente".1.2./ 

Los antecedentes de dicho contrato datan del ano anterior.-

~/ Jesús Prieto· Soto. Luchas Obreras por nuestro Petróleo. p. -
100. 
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bajo el gobierno de Medina. Los obreros habfan sometido un pli~ 

go de peticiones contra las empresas y éstas presionadas por el 

incremento de las demandas del petr61eo, habfan accedido a las -

reivindicaciones de los obreros a cambio de mantener la paz lab~ 

ral, es asf, como el 14 de junio de 1945 se celebra un convenio

por cinco meses entre los sindicatos y las empresas. _supervisado 

por Julio Diez, ministro del trabajo. Vencido este plazo y pre

sionadas las empresas por las mismas circunstancias, el 5 de di

ciembre de 1945, se firma otro convenio, esta vez asesorado por 

Raúl Leoni. ministro del trabajo del gobierno de la Junta Cfvi

co-mil itar. 

Este contrato colectivo de trabajo ~irmado ahora por FEOEP~ 

TROL representa ~1 primer triunfo que AD ofrece a la clase trab~ 

jadora pues los puntos logrados en dicha negociaci6n sobrepasan

lo pautado en la vigente Ley del Trabajo. El alcance de la pre

sente negociaci6n es indicativo de lo que el partido de gobierno 

desea para su pafs: ••un entendimiento obrero patronal'' tal como

lo declara R6mulo Betancourt en su discurso pronunciado el 24 de 

julio de 1946 ante industriales y trabajadores de M~xico. En 

tal oportunidad. dicho dirigente acciondemocratista declara: - -

•• ..• estamos empenados ... en buscar un entendimiento sobre t6r

minos claros entre 1os sectores indus~riales venezolanos y los -

obreros venezolanos. Argumentamos que ya fue posible lograr que 

no se fuera a una huelga en la industria del petr6leo. que sus-

cribieron un contrato colectivo la empresa explotadora del sub-

suelo y los treinta mil obreros y empleados a su servicio. un -

contrato colectivo por dieciocho meses con prestaciones sociales 
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que significan un aumento de ingresos para los trabajadores de -

al rededor de cuarenta mi 1 iones de bol 1'vares 11
• 

2 0/ 

El innegable predominio de AD en la esfera sindical va a -

ser manifiesto a diferentes niveles de la participaci6n obrera.

En septiembre de 1946 con motivo de la Conferencia Internacional 

del Trabajo que se celebra en Montreal. se desata una vigorosa -

campana propagandista en torno a la selección de los dirigentes-

sindicales que asistir4n como delegados a dicho evento. La de--

signaci6n de delegados por parte de la Junta Revolucionaria de -

Gobierno -tomando en cuenta las postulaciones de las institucio

nes sindicales- fue en su totalidad del sector acciondemocratis

ta. El diario el Pafs. hace al respecto la siguiente resei'\a: -

"Alrededor de sesenta mil trabajadores de toda la repOblica. - -

agrupados en 236 sindicatos. asociaciones de empleados y ligas -

campesinas. postularon al dirigente sindical Luis Tovar. para r~ 

presentar a los trabajadores venezolanos ante la XXIX Conferen-

cia Internacional del Trabajo que se reunirá en Montreal el 19 -

de septiembre 11 .ll/ 

El enfrentamiento partidista en la acc16n sindical toma - -

cuerpo y en febrero de 1948 con motivo de celebrarse el nuevo -

contrato colectivo de trabajadores petroleros entre FEDEPETROL y 

las empresas. y en vista de que no se llegaba a un acuerdo entre 

los dirigentes sindicales de ambas toldas polfticas sobre la na

turaleza de ciertas c14usulas del contrato. los líderes comunis-

20/ El Pafs. Caracas, agosto 5 de 1946. p. 7. 
Tí/ El Pafs. Caracas, agosto 27 de 1946, p. 11. 
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tas son expulsados de dicha organ1zac16n y el contrato se firma

con la exclusión de ellos. se firma entre FEDEPETROL que ahora -

est3 constituido s~lo por lfderes sindicales de AD y la empresa

Creole. Este nuevo contr4tO va a recibir el nombre de "contrato

Creole-Tovar''. A ra1z de este hecho. los comunistas organizan el 

Comité Sindical Unitario de los Trabajadores Petroleros (COSUTR~ 

PET) liderizado por Jesús Far1as. paralelo a FEDEPETROL. La - -

creaci6n de esta nueva central va a significar la más lamentable 

divis16n polftica. ideo16gica y organizacional del movimiento -

sindical de los pet~o1eros. 

Tal div1si6n trasciende a nivel internacional cuando en seR 

tiembre de 1948 se celebra en Tamp~co (México) el Primer Congre

so de Trabajadores Petroleros de Am~rica Latina. convocado por -

la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL). 2 2/ A 

dicho evento asiste~ delegados adscritos a COSUTRAPET y una vez

conocidos los acuerdos de dicho evento. el cuestionamiento de --

parte de FEDEPETROL no se deja esperar. El comentario de ia - -

prensa comunista es. que ''La Federación Sindical de Trabajadores 

Petroleros de Venezuela (FEDEPETROL). con motivo del reciente -

Congreso Interamericano de Trabajadores Petroleros q' (sic) aca

ba de celebrarse en Tampico. México. ha hecho públicas unas de-

claraciones de tono~ contenido provocadores. que en absoluto -

responden a los intereses del proletariado petrolero de nuestro

pa'fs y del continente 11
•
23 1 La resoluc16n má:s importante del Co!! 

greso es la relacionada con la posici6n que debe asumir el pral~ 

22/ Tribuna Popular. Caracas. Octubre 2 de 1948. p. l. 
pj Jr_!b.!!.!'~J!..e.~j-~. Caracas. octubre 1" de 1948. p. l. 
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tariado de tal industria en un nuevo conflicto b~lico. Textual-

mente dicha resol~c16n contempla que: ''la clase obret•a del petr~ 

leo ofrece su firme determinac~6n de impedir que este precioso -

material alimente la industria b~licn yanqui y británica. en ca-

~o de guerra'1 .ll/ por su parte, Fedepetrol "fundamenta su cue.sti.Q.. 

namiento tergiversando la citada resoluci6n e interpretándola en 

el sentido de que la misma trata de "impedir que el petróleo amg_ 

ricano se destine a fines diferentes de los de la industrializa

ci6n de los pa'fses que lo producen 11 .ll/ En dichc; Congreso se -

aprueban además. importantes resolucion~s para impulsar la lucha 

por mejores condiciones de vida y trabajo para la clase obrera.

"Se aprob6 un acuerdo por medio del cual los trabajadores y sus 

organizaciones se comprometen a luchar para que sus respectivos

gobiernos revisen las concesiones petroleras otorgadas a las em

presas extranjer&s imperialistas.. Se destaca asimismo entre las 

conclusiones ~a de luchar por elevar las actuales condiciones de 

vida de ios obrPros hasta el m4s alto nivel y un aumento parejo

en las prestaciones sociales· ·y en· los s·a·larios" .~/ Los asiste.!!. 

tes a dicho Congreso, de la fracción comunista, consideran que -

el mismo há sido triunfo sobre el imperialismo, 27 / mientras que

los adversa~ios consideran que s6lo se trat6 de un congreso ''co

munistaº y "lombardista 11 
.. 
28 / 

A comienzos de marzo de 1946, unos dfas antes de celebrarse 

el congreso de los petroleros, se efectGan o~ros dos congresos,-

24/ lbid. 
Rt TETcl. 
26/ lribuna Po2ular. Caracas. Octubre 2 de 1948, p. l. 
Tri TrlEiuna 15oeu1 ar .. Caracas. Octubre 3 de 1948, p. 5. 
Il! 'Tribuna Poeu1 ar .. Caracas. Octubre 9 de 1948, p. 3. 



ei de ios "obreros de la construcc16n'1 y el ''Congreso de Estiba

dores"ll/ Co;:>nvocados apr~suradament;e por lfderes sind;cales del

partido AD, a fin de organizar centrales sindicales en dichas r~ 

mas bajo su control. Se aprecia en general, que la tendencia o~ 

ganizativa de los trabajadores es por rama industrial. 

Otro evento sindical de importancia que se registra durante 

el presente periodo, es la celebraci6n del Segundo Congreso de -

Trabajadores de Venezuela cuya meta fundamental es la creación -

de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Es éste 

un tercer intento por constituir un organismo central sindical a 

nivel nacional. El segundo intento se hizo en marzo de 1944 - -

cuando se celebró la Convenci6n Sindical Nacional y el primero.

en diciembre de 1936 en el Primer Cong~eso de Trabajadores de Vg 

nezuela. Ambos disueltos como consecuencias de la represión gu

bernam~ntal en las condiciones que ya hemos analizado. Otro or

ganismo nacional que se pretende crear en este segundo Congreso, 

adem!s de la CTV, es la Federación Campesina de Ven~zuela {FCV). 

Ram6n Quijada, destacado dirigente agrario. declara en relaci6n

a -las gestiones que ha realizado para la organización de dicha -

federación: 

uElabor~ un proyecto de Estatuto para la proyectada fe
deraci6n y un plan de organización de la misma y se los 
remitf a todos los interesados. Los dirigentes de las 
Federaciones Obreras Regionales se mostraron tambi~n -
muy interesados en el proyecto y se dedicaron a coope-
rar con las organizaciones campesinas en el prop6sito -
de organizar la Federac16n Nacional Campesina. En cada 
Estado se constituyó un Comité Organizador e1 cual org~ 
niz6 la celebraci6n de una Convención de Sindicatos 

29/ Acc16n Democrática. Caracas. marzo 9 de 1946. 
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En esta oportunida~. el partido AD pensaba que -al igual -

que en el Congreso petrolero- debfa sacar las mayores ventajas.

Su triunfo e~ e1 congreso petrolero y la vel~~idad con que habfa 

estado ganando espacio en la lucha sindical a partir de entonces. 

van a determinar su optimismo y espectativas por lograr el con-

trol del nuevo organismo q~e se pretende constituir (la CTV). 

Entre otras. una meta fundamental ~el partido AD era lograr el -

control de los sindicatos creando una poderosa maquinaria sindi

cal. de allf. su apresuramiento a celebrar congresos y consti- -

tuir centrales sindicales. profesionales o por ramas industria-

les. nacionales o re~ionales. y de inmediato. puesto que las ci~ 

cunstancias le eran propicias. 

Por su part~. los comunistas. a pesar de que todavfa no se

ha producido la aparatosa divisi6n que se produce en el sector -

petrolero. tienen muy pocas espectativas de una significativa -

participación en el nuevo organismo. 

Según declaraciones de varios lfderes sindicales adecos. ya 

perfilados como oficialistas del movimiento declaran que unos 

''Trescientos mil obreros estar&n representados en el Segundo Con 

greso de Trabajadores de Venezuela 11 .ll/ E1 1fder sindical de AD. 

José Gonz41ez Navarro. Presidente de la Federaci6n Sindical de -

30/ El Pafs. Caracas. Octubre 31 de 1947. p. 11. 
ll/ El Pafs. Caracas. Octubre 6 de 1947. p. 12. 



Trabajadores del Distrito Federal y Estado Miranda declaró: 

"Atendiendo a una resoluci~n de la Segunda Convención -
Regional de Trabajadores recientemente celebrada. la Fe 
derac16n de Trabajadores 1nv1t6 a todas las centrales ~ 
nacionales y de industria nacional. con el objeto de -
constituir el Comité Organizaaor del Segundo Congreso -
de Trabajadores de Venezuela en el cual estar4n repre-
sentadas 23 federaciones con un ~otal de m4s de tres- -
cientos mil obreros ~ campesinos organizados. Es orien 
taci6n del comite ejecutivo de la Federac16n de Trabaja 
dores del Distrito Federal y el Est3dO Miranda. que eñ 
aquellos Estados donde no existan organizaciones centr~ 
les, se organizaran convenciones para el nombramiento -
de sus respectivos representantes" .lil 
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Otro importante dirigente si~dical de la misma filiaci6n p~ 

lftica declara: ' 1 que la celebraci6n del Segundo Congreso de Tra

bajadores de Venezuela es de vital urgencia para constituir la -

ConfederaciOn de Trabajadores de Venezuela. organismo éste que -

dirigir& y orientara el movimiento sindical en nuestro pafs 11 ."ª-ª/ 
El acto de instalaci6n del Congreso tuvo lugar en el Teatro Na-

cional de Caracas el 14 de r.oviembre de 1947 con la asistencia -

de Don R6mu1o Gallegos candidato presidencial de AD; Alejandro -

Oropeza Castillo. presidente de la Corporaci6n Venezolana de Fo

mento y representantes dei gabinete Ejecutivo. de la burguesfa y 

destacados lfderes del partido en su mayorfa miembros del Comité 

Organizador de dicho evento. La junta Oirec~iva que se constit~ 

y6 para su conducción qued6 integradQ de la siguiente manera: 

Presidente 

ler. V1cepr~sidente 

2do. V1cepres1dente 

32/ lb1d. 
33/ lb1d. 

Rafael Ama.ya 

Am~rico Chac6n 

Francisco Arrieti 

(AD) 

(AD) 

(C) 



Secretarios 

Directores de 
debates 

Manuel Penalver 
Hugo Soto 

Francisco Olivo 
JJan J. Delfina 

(AD) 
(AD) 

350 

El diario El Pafs al reseftar la instalaci6n del Congreso de 

Trabajadores. comenta tas palabras del Presidente de dicho con--

greso: 

"El Presidente del 11 Congreso de Trabajador~s de Vene
zuela Rafael Amaya. se dirigió al inmenso auditorio dan 
do cuenta de la gran importancia que reviste la Confede 
raci6n de Trabajadores de Venezuela como organismo máxT 
mo que surgirá de 1as deliberaciones del Congreso. AsI 
mismo dijo que se encontraban allf para testimoniar las 
aspiraciones de los trabajadores y pueblo venezolano. 
Atac6 a los latifundistas extendidos en todo el pafs .•. 
Calificó al gobierno revolucionario como el único que -
ha dado plenas libertades al pueblo venezolano. Conti
nuó: 'como venezolanos amparados por la nueva Constitu
ción hay aquf m&s de trescientos mil trabajadores repr~ 
sentados por sus respectivas delegaciones. dispuestos -
todos a poner a marchar a Venezuela por los caminos de 
la verdadera revolución social'" . .ll/ 

De un total de siete puestos AD obtiene seis y sólo uno es

tá representado por un comunista. el desplazamiento de los comu

nistas a nivel de dirigencia es evidente. el cual se hace absol~ 

ta cuando se constituye la Directiva de la CTV la cual queda to

talmente bajo el control hegem6nico de AD: 

Pre si dente 

Sri o. Genera 1 

Srio. de Organización 

Srio. de Economfa y Trabajo 

Srio. de Finanzas 

P.B. Pérez Salinas 

Augusto Malav~ V. 

Jual' Herr"era 

Luis Hurtado H. 

Francisco Olivo 

~/ El Pafs. Caracas. noviembre 15 de 1947. 



Srio. de Propaganda y Prensa 

Srio. Agrario 

Luis Tovar 

Ram6n Quijada 
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Al finalizar las deliberacior.es del 11 Congreso de Trabaja

dores se llegaron a los siguientes acuerdos: En primer lugar, el 

Congreso se pronuncia en "contra ¿e las organizaciones polf~icas 

reaccionarias existentes en el pafs y su prensa excitando a la -

clase obrera a asumir una actitud bel"!gerante contra ellas 11
•
35 / 

En segundo lugar. en cuanto al proceso electoral que se est& de~ 

arrollando en el pafs, se acuerda. ''excitar a todos los trabaja

dores a cumplir con su deber ciudadanc. inscribiéndose en el Cen 

so Electoral y votar masiva y responsablemente por los ciudada-

nos que postulan las fuerzas revolucionarias. como Gnica garan-

t{a de la consolidaci6n y continuidad de la actual etapa de 1i-

bertad y democracia que vive Venezuela".~/ En tercer lugar. se 

lleg6 a la conclusi6n. de que la CTV declare que ''en todo momen

to luchará y defenderá todos sus esfuerzos en loqrsr que el movj_ 

miento sindical de Latinoamérica logre su total unidad y que las 

pugnas que algunos dirigentes y centrales obreras mantienen en-

tre s'i. sean dilucidadas por un Congreso de Trabajadores Democr~ 

ticos 0
•
37 / pero que. mientras los preparativos de dicho Congreso 

se realizan. "la CTV se declara independiente de todas las cen--

trales obreras internacionales 0
•
38 / En cuarto lugar. se hace un 

reconocimiento a la Junta Revolucionaria de Gobierno. considera~ 

do. que sus dos aftas de labor. ~han sido de amplia libertad sin-

35/ El Pafs. caracas. noviembre 18 de 1947. p. 12. 
3b/ 161d. 
TI'¡ T6Td. 
'51!! T6TéT. 
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.d1ca1 y que sus lineamientos han sido positivos para la clase -

obrera, pudiendo destacarse como principal aspecto la garantfa -

social para los trabajadores. establecidas en la nueva Constitu

ción y las reformas de la Ley del Trabajo aprobadas por la 

ANC''. 39 1 En quinto lugar, el Congreso cons1der6 que la CTV deb~ 

ria acogerse a las determinaciones formuladas por la Com1si6n de 

Asuntos Económicos, entre las que se mencionan: "Defensa de la -

Industria; Costo de 1·a Vida; Salarios; Cuestión Migratoria; So-

bre la Industria del Petróleo (Importación y Expor_tación); sobre 

el Plan Clayton y sobre Conflictos Internacionales de América L~ 

tina".il/ Por Gltimo, se propuso exigir de l~s organismos naci.!?_ 

nales del trabajo a través de sus Comités Ejecu~ivos. ''una pro-

funda y democrática reforma de 1a Leg1slaci6n del Trabajo y - -

prestar a la Comisión redactora del proyecto de reformas a la -

Ley del Trabajo .•. todos 1 oS estudios. sugerencias. argumentos

Y ponencias tendientes a demostrar la urgente necesidad de estas 

reformas ... uil/ 

El pafs aditorializa acerca de la importancia del Congreso

del Trabajo considerando que: 

"Hoy es dfa de inigualada im~ortancia de los fastos si~ 
dicales de Venezuela post-revolucionaria. porque en Ca
racas se reúne el segundo congreso nacional de trabaja-

g~~~: 1;1c)ª~~~en~!b~r!m:~d~rc~~~ºí:~ºs~~~~~0 d~ª1~~P~i: 
bertades democraticas. en 1936. hecho los basamentos de 
la organizac16n s.1nd1ca1 de nuestro pafs. Y fue neces~ 
ria que transcurrieran once anos y que ocurriera una r~ 
voluc16n popular. realizada por el Ej~rc1to y el Pueblo. 
en fraternal al.1anza. para que a los sPctor~s laboran--

39/ lbid. 
~~ "f[T!: p. 11. 



tes fuese dable reunirse en asamblea. mediante las re-
~f~~~~~l~}ones de todas las entidades actuantes en ben~ 
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En el mismo. se hace referencia al temario del Congreso y -

se senalan como tales: ''La s1tuac16n económica del pafs y de sus 

fuerzas productoras. la urgencia y alcances de la reforma agra-

ria. las bases de un régimen de seguridad social. el análisis de 

la situaci6n polftica ~an estrechamente vinculada a la existen-

cia y potencia del movimiento laborante organizado. y los espec~ 

ficos puntos de la organización obrera. aparecen en la enumera-

ción de materias que van a discutir y decidir desde hoy ••. 1143 / 

La imposibilidad de obtener un ejemplar de los Estatutos de 

la CTV que acaba de constituirse. nos impide hacer un análisis -

de rigor de los mismos. 

42/ El Pafs. Caracas. noviembre 14 de 1947. p. 4. 
43/ .!..!!..!.!!.· 



2. Intentos de un1f1cac16n del PCV. Su dec11nac16n como 
vanguardia organizada de la clase obrera 
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El acontecimiento m§s resa1tante en la historia de los com.!!_ 

nistas venezolanos es sin duda. su legalización en octubre de --

1945 precedida por una ''estruendosa división'' -que asf llamamos 

entonces- en junio del mismo año. Sucede esto. cuando polftica-

mente forman alianza con el gobierno de Medina y en el plano si!!. 

dical. después de un apreciable ascenso en dicho movimiento. re

ciben. (en marzo de 1944) la inesperada arremetida represiva de 

Medina en la que pierden el control de 91 sindicatos. Se dispo

nen ahora. hacer un intento de acercamiento entre las distintas

fracciones que lo dividen y lograr la constituci6n de un s6lido 

partido de unidad. 

Las reflexiones de los comunistas en torno a su actuaci6n.

sobre todo a partir de 1943. comienza a hacerse pablica desde n~ 

viembre de 1945 cuando en el semanario Aguf Est4. aparece el hi~ 

t6rico "Documento Autocrftico del Comft~ C~ntral 11 44 / cuya decl.!,. 

raci6n m&s sorprendente es que 11 El Partido Comunista de Venezue

la condena el revisionismo de Browder 11 • 4 5 / Se anal iza adem&s en 

dicho documento ''la lucha del Partido Comunista de Estados Uni-

dos contra la polftica revisionista de Browder 1146 / y por supues

to. "La repercusión de los errores revisionistas de' Earl Browder 

en nuestro partido 11 .il/ 

El proceso de Un1Gad de los comunis'Cas se f·n1cia con la fo!. 

~~ ~g~~-Est&. Caracas. noviembre 7 de 1945. p. l. 

46/ ToTif. 
7f'TI T61cf. p. 16. 
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maci6n de una comisi6n tripartita propuesta en documento de lla

mado a la unidad. producto de las deliberaciones del IX Pleno -

del Comité Central del PCV, reunido el 16 de junio de 1946. 48 / -

Con relac16n al proyecto de Unidad que se persigue, Silva Telle

r1a declara que: ''No es f&cil el camino que es preciso recorrer

para llegar a la unidad de los comunistas. Menester es una se-

ria autocrttica que descarne cuantos errores han sido cometidos, 

a fin de poder estar .en condiciones de marchar armados con la -

correcta 11nea pol1tica, aplicarla en la forma justa. poder evi

~ar la nueva .com~si6n de errores o caer en fallas perjudicia

lesº.~/ Para esa misma fecha, el bur6 pol ftico del Comit~ Cen

tral del PCV declara, que 11 ha recibido de la comis16n tripartita 

unitaria el proyecto de plataforma que servir& de base para la -

unidad de 1os comunistas venezolanos ast como las proposiciones

organizativas para la celebraci6n del Primer Congreso del parti

do comunista 11 .so1 

La comisi6n tripartita estaba representada por Juan B. Fuen 

mayor del PCV. Gustavo Machado del PCV y Pedro Ortega Dfaz por -

los marxistas independientes {Grupo No). Para fines de mes. ya 

el Bur6 ?olttico del PCV habfi aprobado la plataforma de unidad

que habta sido sometida a consideración por la comisi6n triparti 

ta. la misma es un extenso documento que hace un profundo an&li

sis de los graves daftos que est4 causando la falta de unid~d del 

partido en el movimiento de liberaci6n del pafs en primer lugar~ 

48/ 
~{ 

50/ 

Aquf EstA. Caracas. julio 17 de 1946. p. 1. 
Ernesto Silva Te11erfa. "De los Comunistas. Por una poderosa 
Organización de Masas, Vanguardia de la Clase Obrera y del -
Pueblo". Aqut Esta. Caracas, julio 17 de 1946, p. 10. 
Aqut Est~. Caracas. julio 17 de 1946, p. 16. 
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y en segundo lugar. senala las p~inc1pa1es causas de la actual -

d1visi6n del partido. Con relaci6n al primer aspecto,,en dicha

plataforma se expone: 

"l. Nuestra tarea rn&s urgente es superar, dentro de los 
principios y procedimientos marXistas-leninistas, la di 
visión existente en ~¡ movimiento comunista de nuestra~ 
patr;a. porque esta divisi6~: 1) Dificulta y retarda la 
formación de 1a conciencia de clase del proletariado; -
2) obstaculiza la lucha por ~us reivindicaciones inme-
diatas o mediatas; 3) le impide fortalecer su posici6n
independiente en sus esfuerzos por ganar la hegemonfa -
del movimiento revolucionario liberador y democrático.
por convertirse en el lfder de las amplias masas popula 
res; 4) debilita sus posibilidades de jugar un papel iiñ 
portante en la Asamblea Constituyente próxima a cele- ~ 
hrarse y 5) ''erturba Pl necesario procrso de unidad de
las fuerzas democr4t1cas y nacionales ''ara rletcner la -
ofensiva del imperialismo y sus agentes y servidores y 
para desbaratar los complots y las maquinaciones de los 
elementos reaccionarios y feudal1stas que intentan ins
talarse plenamente en el poder" .21..I 

En el aparte de dicho documento donde se analizan las cau-

sas de la división. se señala en primer lugar. que "El partido -

comunista se ha dividido. en nuestra patria. principalmente por 

los hábitos de trabajo fraccional existentes en su seno y por la 

falta de una aplicación adecuada de los principios len1n1stas de 

organización. que hubieran permitido corregir a tiempo los gra-

ves errores oportunistas de derecha. de tipo browderiano. asf e~ 

mo las manifestaciones del sectarismo de izquierda que han teni

do sitio en sus filas". 52 / 

En segundo lugar. se expone. que"- .• para ,hacer la unidad

de los comunis~as venezolanos no basta con llegar a acuerdos fo~ 

males y a componer directivas únicas. sino que es preciso forjar 

Caracas. julio 31 de 1946. p. l. 
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esa unidad sobre la base de una honda discusión autocritica; del 

acotamiento y comprensión de los principios marxistas-leninistas

s tal i nis tas ..• 01 5 3 1 

En tercer lugar, se analizan los errores de derecha, centro 

e izquierda que fueron cometidos por el partido en los últimos -

anos. Se considera, que ''el partido ha cometido errores oportu

nistas de aerecha que se vieron forzados desde 1943 con la adop

ción de la polftica servisionista de Browder. La esencia de la 

polftica browderista adoptaaa por nuestro movimiento era la re-

nuncia al papel independiente de la clase obrera y de su partido, 

la entrega de la hegemonfa del movimiento democr§tico a la bur-

guesfa y, en definitiva, el abandono de los fines cardinales del 

movimiento comunista".~/ 

Se analizan los errores de izquierda, en dicha pla~aforma -

se expone. que éstos "consisten en sub~tituir el lento y penoso

trabajo de organización y educaci6n de las masas. por la fraseo

logfa revoluc1onaria y las acciones desesperadas que conducen a 

la desorganizaci6n del partido y al aisla~iento de la clase obr~ 

ra ... 11ll/ y que las tendencias centristas se manifestaron "espe

cialmente entre los compañeros conocidos como el grupo NO y 'mar 

xistas indel'.-endientes' 11
•
56 / Se hace referencia tambi~n a la nu.!_ 

va situac16n del movimiento comunista internacional. a partir de 

la guerra frfa que los antiguos aliados desata~ en su contra. 

Los errores de derecha eran adjudicados por supuesto al PCV. los 
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de izquierda al PCVU y ~os de centro al grupo NO. 

Posteriormente. a la elaborac16n de la plataforma de unidad 

por la comisi6n tripartita. se constituy6 una nueva comisi6n. 

mas completa que se denomin6 "Comité Org~nizador del Congreso de 

los Comunist&s Venezolanos••, integrado por seis mi~mbros del PCV, 

seis del PCVU y tres del g~upo NO. Varios de los integrantes 

del presente Comité organizador, hacen sus declaraciones person~ 

les de a~tocrftica y sus opiniones en ~orno al Congreso de uni-

dad de los comunistas y a las causas de su divis16n. 

Pompeyo M4rquez. además de que se hace solidario con las -

ideas expuestas en la plataforma de unidad an el sentido de con

siderar el fraccionismo como el peor y más grave error cometido

en el movimiento comunista venezolano, considera que la ''div1- -

si6n del Part1do se 11ev6 a cabo porque nosotros desbordamos y -

violamos las reglas comunistas de organizaci6n •.. y nos en-

fraseamos en una serie de maniobras .•• que nos llevaron~ la di 
visi6n orgánica hoy ~xis~eJ'.'l.te".ll~ .. ContinOa dicho dirigente que 

todo este proceso de crftica y autocrftica durante este periodo

pre-congreso. culminar§ en la 1'creaci6n de un fuerte y poderoso

partido comunista. donde exista el libre juego de la lucha de -

opiniones. donde exista la autocrftica como m~todo de trabajo, -

pero no se permitirán ni los grupos ni las fracciones. ni las -

discusiones viciadas por l~s incultos personales" • 58 / 

M~rtfn J. Ramfrez, igualmente integrante del Comité Organi-

57/ ?ompeyo Márquez. "Erradiquemos el Fraccionalismo". El Popu-
lar. c~racas, septiembre 20 de 1946, p. 9. 

~ª-' }Fd. 
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zador para la realización del Congreso hace un re~onocimfento a 

la tesis propuesta por la com1s16n .tripartita de unidad porque -

''ella está fundamentada en los principios marxistas-leninistas-

stalinistas que deben normar el movimiento comunista" . .§..2./ Con-

fiesa que acept6 el browder1smo y que lo aplicó hasta sus Qlti--

mas consecuencias. pero reconoce que '1 Nuestra confianza hacia --

las masas decay6. nuestra polftica de 'no huelgas' justa en las 

condiciones de guerra de liberaci6n de los pueblos que llevados

más a 11 á de donde debfa ser 11 evada" _§.QI 

Otro destacado lfder del comunismo venezolano. al igual que 

los anteriores exponentes. est§ de acuerdo que la escisión del -

partido obedece en primer término a la no aplicación de los mét~ 

dos marxistas-leninistas de organización pero se pregunta a su -

vez por qué no se aplicaron. Al respecto comenta, que hay que -

urgar en el origen de su nacimiento, 11 En el modo como llegó a e~ 

tructurarse ... el PCV tuvo que nacer de los núcleos pequef"io-bu~ 

gueses que e~ 1931 se dieron a la tarea de fundarlo y acusan las 

caracterfsticas especiales de este sector CLASISTA ..• De ello -

se desprende que el PCV arrastrase consigo los errores. las des

viaciones y 1 as tendencias propias de la pequena burguesfa y que

la falta de una clase obrera propició durante varios af"ios".ll/ -

Por otra parte considera que no puede decirse en términos absol~ 

tos 

60/ 
n1 

que los métodos marxistas-leninistas de organización no se -

Martfn J. Ramfrez. ''Apuntes Crfticos y autocrfticos sobre la 
Plataforma de Unidad de los Comunistas Venezolanos". El Po-
Ybld~· Caracas .. septiembre 20 de 1946. p. a. ~~-

~Lameda. "Las Causas del Fraccionalismo dentro del Parti
~a:~ul;! ~~fu!~-{¡,r:aracas .. septiembre 20 de 1946. p. 4. Ma-
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aplicaron pues él considera que de 1931 a 1941 ellos sirvieron -

de "gufa diaria'' al partido. que fue en 1942 cuando comienza a -

tambalearse la estructura interna del partido, fue cuando ' 1 sur-

gieron los brotes divisionistas y las desviaciones doctrinarias: 

el partido se fréSccion6 11
•
62 1 Que a partir de 1943 el partido 

pierde perspectiva y que "realmente no sabfa por qué luchaba: si 

disolverse como Partido Comunista y constituirse en un partido -

m&s amplio; si seguir sosteniendo a Uni6n Popular; si apoyar o -

no a Me di na". 63 1 Con el uye Lame da cons i de randa. que. las razones 

de este estado de cosas ''hay que buscarlas ante todo en el conf~ 

sionismo te6rico que ha existido en el partido. tanto en su de-

sección como en organismos secundarios" • .§..~/ 

Al igual que los anteriores, Fuenmayor condena al fraccion~ 

lismo y las desviaciones browderistas dentro de su partido, y -

confiesa su grar. responsabilidad en dichas desviaciones .. sobre -

todo por haber oc~pado el cargo de Secretario General durante v~ 

ríos anos. Al respecto nos dice: 

62/ 
63/ 
1'7f / 
6'!i / 

"Quiero declarar ••. con toda franqueza que soy particu 
larmente responsable de los errores browderistas cometI 
dos por nuestro partido. Como Secretario General del -
Partido Comunista de Venezuela estaba obligado a tener
m&s vigilancia. a estudiar con m6s profundidad nuestros 
~rob1em6s. a luchar por la pureza del marxismo 1enin1~
mo. a fin de t•vitar que tales concepcionns equivocadas-
~i~~~~ªdeªl~~n~~:~~~~t!~ .. ~g~~logía. la doctrina y la PQ. 

lbid. 
Tbid. 
TbTO. 
J~B. Fuenmayor. •contribuyamos 
Autocrftica Sincera y Vigilante". 
tiembre 20 de 1946, p. S. 

al Ex;to del Congreso con
El Popular. Caracas, sep-
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Se muestra optimista por la ce1ebraci6n del pr6ximo Congre

so, pero a su vez confiesa que el mismo no bastar4 para arreglar 

las mQltiples deficiencias latentes en el movimiento. No obstan. 

te, argumenta, que "sus resolucione~ nos pondrán en condiciones

de que, llevando una tenaz lucha contra el browderismo, el frac

cionalismo y las desviaciones de derecha y de izquierda. podamos 

cons't.ruir un gran partido comunista 11
•
66 / 

Pedro Ortega O .• representante de la fracci6n denominada 

"grupo NO'' analiz~ igualmen~e su posición ante la división de 

los comunistas y considera, que los mayores errores que se come

tieron radican en ''1°) tendencia centrista; 2°) negativismo, pa

sividad; 3º) fraccionalismo". 67 / Con relaci6n a la acusaci6n -

que se le hace en la plataforma de que por mantenerse al margen

de las fracciones se convierten en una tercera fracción. Orteg~

responde que en realidad sf se convirtieron en una fracción. pe

ro eso fue "Después de la d1v1si6n del partido y no antes 11
• GB/ 

Simultáneamente a esta serie de declar~ciones que no son -~ 

otra cosa que el firme prop6sito de lograr la unidad del movi- -

miento comunista. tres miembros del Co~1t~ Organizador. de la -

fracci6n del PCVU comienzan a manifestar una serie de denuncias

acerca de la forma como se han venido conduciendo duraOte el pe

riodo precongreso. las discusiones en torno a la tesis de unidad 

del partido. el paralelismo sindical. la participación de los c~ 

monistas en las próximas elecciones para la Asamblea Nacional 

66/ lbld. 
~/ Pédro Ortega Dfaz. "Mi Posici6n Durante la División Comunis

ta''. El Popular. Caracas. noviembre 28 de 1946. 
681 !.JLl..!!.. 
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Constituyente y los nuevos estatutos del partido. Los autores -

de tales denuncias fueron los dirigentes Rodolfo Quintero. Hora

cio Scott P. y Luis M1qu11ena; quienes en car~a abierta al Comi

tA Organizador del Congreso. denuncian que la mayorfa de los co~ 

ponentes de dicho comitl "ha venid~ actuando y actQa como una -

fracción. frente a quienes hemos mantenido divergencias con la -

orientaci6n y los métodos utilizados en la opor~unidad de abar-

dar diversos problemas nacionales e 1n'ternaciona1es".ll/ Ante -

las acusaciones de esta fracción escisionista aún en vfsperas -

del Congreso de Unidad. el Comit~ Organizador tambi~n responde -

en carta abierta a las acusaciones hechas por dicho grupo. a la 

vez que hace aclaratorias acerca de las actividades que se v1e-

nen desarrollando.ZJ!/ 

Pese a las contradicciones internas del Comité Organizador, 

el 28 de noviembre de 1946 comienza sus sesiones el l Congreso -

Comunista de Venezuela (llamado COngreso de Unidad), con el es-

tigma escisionista. pues este grupo mantendrá una actitud de re

chazo ante las decisiones de la mayorfa. Llega a su fin el Con

greso pero la anhelada unidad queda frustrada, pues de ~1 ·resul

ta conformada una nueva fracc16n encabezada por los citados diri 

gentes y finalmente el 25 de febrero de 1947 el 8ur6 Polftico -

del Com1t45: Central del Partido C~mur.1sta resuelve, "Primero: Ex

pulsar de 1as filas del Partido Comunista a HORACIO SCOTT POWER. 

70/ 

Rodoffo Quintero;· Luis Miquilena y H6racio Scott Power. ••ca~ 
ta Abierta al Comité Organizador 11

• El Popular. Caracas. oct~ 
bre 31 de 1946. p. 6. 
Comité Organizador del Primer Congreso de los Comunistas Ve
nezolanos. 1'Contestaci6n a Rodol~o Quintero. Luis Miquilena 
y Horac1o Scott. El Popular. Caracas. octubre 31 de 1946, -
P. 7. 
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LUIS MJQUJLENA y ROOOLFO QUINTERO ••• u!.JJ quienes más tarde cons-

tttuyen -encabezados por Salvador de la Plaza- el Partido Revol_!! 

cionar1o del Proletariado. denominado el "Segundo PRP 11
• 

No obstante. las precarias condiciones ~e unidad en que se -

desarrolla dicho congreso, entre sus ac~erdos y resoluciones se

hace un interesante an411s1s del mov1m1en~o sindical y se toman-

1mportantes decisiones al respecto. Condenan la acci6n divisio

nista de los adecos que "se han apoyado incluso en el aparato -

del estado para asaltar direcciones locales de los sindicatos'' 

y consideran, 4ue "es un crimen contra la clase obrera y debe 

ser condenado por todos los trabajadores quienes deben exigir a~ 

te todo. el respeto & la democracia sindical nll/ y los comunis-

tas por su parte. al reaccionar ante tales procedimientos han -

contribuido 1gualemente al dtv1sionismo del mov1emiento sindical 

y al respecto resuelven que "18) Actuando contra ~ales m~todos -

es un error grave el cometido por el movimiento comunista al - -

crear sindicatos paralelos. n~garse a participar en la organiza

c16n de federaciones únicas y contribuir incluso a la constitu-

c16n de dos Federaciones en el Distrito Federal y el Estado Mi

randa11 .. 73 / 

En el Congreso se toma la firme decisi6n de acabar con el -

paralelismo sindical que se habfa venido incrementando desde - -

ll/ 

ll/ 

73/ 

Bur6 Polfiico del CC del Partido Comunista. ''Resolución del
Bur6 Polftico del Comit~ Central del Partido Comunista sobre 
el Grupo Fraccionalista Anti-partido Scott. Miquilena. Quin
terou. El Popular. Caracas. marzo 7 de 1946. pp. 8 y 9. Ma
yúsculas del autor. 
Bur6 Polft1co del CC del Partido Comunista. 11 Tesis. Acuerdos 
y Resoluciones del Primer Congreso de los Comunistas Venezo
\t~C:.~" pp~l tb~~~l.ar. Caracas. enero 31 de 1947. p. 10. 
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1944. Se proponen al respecto, que: "19) El movimiento comunis

ta luchar• por liquidar el paralelismo sindical, porque todos -

los sindicatos petroleros se integren en su federac16n, por la -

unificac16n inmediata sin exclusiones de las dos federaciones -

existentes en el Distrito Federal y Estado Miranda y por la con

vocatoria y organ1zaci6n del Congreso Sindical de Unidad Sindi-

cal ••• a fin de 'aejar organizada la Confederaci6n de Trabajado

res de Venezuela". 74 / Al dnalizar los perjuicios que causan a -

los trabajadores la existencia de sindicatos paralelos, conside

ran que fstos debilitan a los obreros frente a los patrones y -

les impide formarse una conciencia de clase y ''establece pugnas

y luchas fraccionales de unos obreros contra otros en lugar de -

unirlos a tod~s para la lucha contra la ofensiva de los capita--

11 stas"~ll/ 

Estas resoluciones de los comunistas en torno al movimiento 

sindical. han sido acordadas en un momento en que de la pugnaci

dad partidista por controlar el movimiento sindical ya se ha evi 

denciado el ascenso de Acci6n DemocrAt1Ca y la dec11naci6n del -

PCV en la compos1c16n de la Junta Directiva de Fedepetrol. orga

nismo creado en el 11 Congreso de Trabajadores Petroleros cele-

brado en marzo de 1946 con anterioridad a dichos acuerdos. Aho

ra bien. al tratar de apreciar cu'l ha sido posteriormente la 

efectividad de tales prop6sitos ~e los comunistas en torno a la 

unidad sindical. parecerfa que los mismos fueron letra muertas.

aQn para los pripias· comunistas; autores de tales resoluciones.-

74/ Ibid. p. 11. 
E_! TiiTii. 
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pues en la practica. se incrementa el paralelismo y la declina-

ci6n de dicho partido a nivel de los órganos de dirección es ca

da vez m4s evidente; como lo prueban eventos tales como la cons

t1tuci6n de la Confederación de Trabajadores de Venezuela en el-

11 Congreso de lrabajadores de Venezuela celebrado en noviembre

de 1947. en donde los comunistas no logran un solo puesto en la

directiva de dicho organismo. Queda bajo el control de los ade

cos también la Federaci6n Campesina de Venezuela, creado igual-

mente en dicho Congreso. 

Posteriormente, en febrero de 1948, cuando Fedepetrol deci

de firmar un nuevo contrato colectivo de trabajo y en vista de -

que los representantes comunistas se niegan a hacerlo en condi-

ciones impuestas por las empresas. son expulsados de dicho orga

nismo y a mediados de agosto. proceden a const1tu1r una nueva -

central sindical petrolera. ''El Comit~ Sindical Unitario de Tra

bajadores Petroleros 1
' (COSUTRAPET). p~ralela a Fedepetrol. Lid~ 

rizada. una por los adecos y otra por los comunistas. implant§n

dose ast el paralelismo sindical. en uno de los sectores m&s co~ 

bativos del proletariado venezolano. La creac16n de esta cen- -

tral paralela por parte de los comunistas. nos hace pensar. qu~ 

a pesar de su declinaci6n a nivel de los organismos de direcci6n. 

su influencia desde la base sigue teniendo aún cierta fuerza co

mo para lograr la conformac18n de esta nueva central petrolera. 

A comienzos de 1946 cuando los comunistas 1n1c1an su proce

so de un1f1cac16n. habTan tomado conciencia de que en el panora 

ma polftico y sind1c41 del paTs se avecinaban importantes even-

tos. para los cuales. era imperativo que los comunistas alcanza-
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ran un mfnimo de unidad orgS.nica polftica e ideológica. Nos re

ferimos. a las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyen

te en octubre de 1946. y para Congreso y Presidente de la Repa-

bl ica en diciembre de 1947 de un lado; de otro, la creación de -

la CTV en y de la FCV en noviembre de 1947. 

No obstante los grandes esfuerzos por lograr la unidad del

partido. los comunistas se enfrentan divididos a dichos eventos

Y los resultados ya los conocemos en el plano sindical. La re-

presentación de los comunistas en los citados eventos electora-

les reflejan los estragos causados por su división. En la Asam

blea Nacional Constituyente s61o logra dos escanios. al igual -

que el recién fundado partido Unión Republ1cana Democrática (URO) 

contra 19 puestos obtenidos por Copei. también recién fundado y 

137 bancas obtenidas por Ao. 76 / 

En las elecciones de diciembre para Congreso Nacional y Pr~ 

sidente de la RepOblica el PCV obtiene tres diputados y un sena

dor en comparación con AD que obtiene 83 diputados y 38 senado--

res. 

Los resultados son igualmente menguados para Presidente de-

la RepOblica en comparaci6n con su adversario AD. El PCV obt1e-

ne 50.837 votos en contra de AD que obtiene 1.099.601. lo que -

porcentualmente representa el 3.6% y 78.8% respectivamente. 77 / 

76/ R6mulo Betancourt. Venezuela. Polftica y Petr6leo. p. 254. 
Tit .!J!.i!!.. p. 264. 
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A partir del golpe cfvico militar (AD-UPM) se inicia un pr~ 

ceso de grandes transformaciones que podrfamos ubicarlas a dos -

niveles. De una parte. se operan profundos cambios en el proce

so polftico circunscritos a un nuevo sistema de elecciones y en 

consecuencia a un nuevo car4cter del r~gimen parlamentario, un -

libre juego polftico partidista. garantfa de s1ndicalizac16n - -

obrera y. además. le creac16n de apa~atos de carácter econ6m1co

como el Consejo Nacional de Economfa y la Corporación Venezolana 

de Fomento (CVP). De otra parte. estamos enfrentados. primero.

a una acentuación del proceso de ~ransic16n hacia un Estado de -

bienestar social. hacia un Estado interventor. y; segundo, a una 

redifinic16n de la ~oberanfa del Estadc que se cristaliza en la

Constituci6n de 1947. consistente en una sustituci6n de los prin 

cipios federalistas vigentes desde 1864 por un centralismo demo

crático. Cada uno de estos cambios serán precisados a 10 largo

del presente apartado. 

El Estado adquiere un carácter cada vez más social. cuando

-ya sea presionado por las demandas laborales y/o populares o -

por las necesidades mismas de las fracciones de clases en poder

impulsa el desarrollo de un amplio programa de reformas sociales. 

de car&cter m~dfco-asistencfales. educativos. de asistencia al -

niño. de transpor~e. comunicaciones. etc. 

Se opera un cdmbio en los ·actores del nuevo proceso polfti

co. Por primera vez. un partido polftico de base popular (trab~ 

jadores y clases medias) y no •11t1sta va a detentar el poder p~ 



374 

lftico. Por primera vez. un partido polftico de base popular -

{trabajadores y clases medias) y no elitista va a detentar el -

poder polftico •. Debemos recordar que en páginas anteriores. - -

aclaramos que a pesar de que se trat6 de un golpe cfvico-militar. 

la fracci6n mil~tar cede todo su espacio pol~tico al partido AD. 

Se suscribe a su programa de gobierno ~ declara su firme deci- -

si6n de no participar en los pr6ximos comicios electorales: Al -

respecto aparece en el diario el Nacional. la siguiente declara

ción: "Los elementos militares que ayudaron a la revoluci6n con

vienen en que los candidatos presidenciales han de ser exclusiv~ 

mente civiles" .. 1.1!/ 

Al constituirse la Junta Revolucionaria de Gobierno. presi

dida por R6mulo Betancourt se disuelve automáticamente el viejo

Congreso y comienza dicha junta a gobernar mediante decretos. 

Alguien coment6 en aquella oportunidad que Miraflores _(el Pala-

cío de Gobierno). se habfa convertido en una "máquina para hacer

decretos~. ante tal comentario. R6mulo Betancourt responde. que: 

'
1 0ebe reconocerse que tenfa raz6n. Uno detrás de otros. 
salfan de manos de la Junta hacia las prensas de la •Ga 
ceta Oficial 1 las nuevas normas de derecho público, con 
cretadas en decretos-leyes. La revoluc16n creaba su _7 
propia juridicidad con cierta premura angustiosa. por
que no sabfamos en esos momentos si de nuestro paso por 
el gobierno iba a quedar apenas un conjunto de senales
orientadoras para quienes. en el futuro. recogieran ese 
mensaje".79/ 

El m&s importante y trascendental de dichos decretos. es el 

que contemp1a el Nuevo Estatuto Electoral. emitido el 15 de mar

zo de 1946. en el que se concedfa el sufragio universal ''pera t~ 

78/ El Nacional. Caracas. octubre 22 de 1945, p. 1. 
°19/ R6mulo Betancourt. Op.cit •• p. 248. 
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dos los venezolanos mayores de dieciocho anos. con las solas ex

cepciones establecidas en el Estatuto Electoral. y. en consecue.!!. 

c1a pueden formar parte de los partidos o asociaciones polfticas 

y tienen derecho. sin d1st1nc16n de sexo. al ejercicio de cargos 

pQblicos. salvo que por disposiciones especiales se reclamen CO.!!. 

d1c1ones ~cualidades particulares 11
•
80 1 Tal decreto. genera a -

su vez una intensa actividad partidista y gubernamental. tendie~ 

te a la constituci6n del Consejo Supremo Electoral. En el proc~ 

so eleccionar;a para dicho organismo. van a participar dos nue-

vos partidos nacidos.inmediatamente despu~s del golpe de octubre. 

Ellos son. el partido Unión Republicana Democrática (URO) y el -

Comité de Organ1zaci6n Polftica Electoral Independiente {COPEI). 

Ambas agrupaciones nacen al calor de las promesas electorales de 

la Junta Revolucionaria de Gobierno. 

URO lanza su primer manifiesto en diciembre de 1945. en el

que expone brevemente algunso de sus fines más inmediatos. 

''Primero. Prestar su ~ooperac16n y propiciar la de to
da la c1udadanfa a fin de que pueda realizarse eficaz-
mente el programa formulado por la Junta Revolucionaria 
de Gobierno. de convocar una Constituyente y de dar al
pafs una nueva Const1tuci6n con el voto directo para la 
elecc16n del Presidente de ia República y otras refor-
mas democráticas. 
Segundo. Luchar porque la restitución de las garantfas
constituc1onales sea decretada en el más breve plazo y 
por la defensa de las instituciones republicanas del -
pafs. 
Tercero. Trabajar porque la convocatoria de la Consti
tuyente se realice lo m4s pronto posible; pero f1jando
las elecciones para la fecha que asegure la concurren-
c1a a los comicios de todos los sectores democr&ticos -
en forma organ1zada. Ins1st1r en que en las elecciones 

80/ Decreto Nº 217 de la Junta Rr.volucionaria de Gobierno de los 
Estados Unidos de Venezuela. en Las Constituciones de Vene-
zuela. Luis Varinas Otero {compilador). p. 834. 
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para la Constituyente se aplique un6 legislación eminente-
mente democrAtica. que contenga. entre otros puntos. el - -
principio de la representación proporcional de las minorías. 
Cuarto. Concurrir a las elecciones para la Asamblea Consti 
tuyente con listas de candidatos propios o mediante acuer-7 
dos con otras organizaciones de definida orientación demo-
cr4tica. 
Quinto. Amplio debate pObiico sobre el contenido de la pr6 
xima reforma constitucional. encaminado a lograr que ésta 7 
responda cabalmente a las necesidades y aspiraciones de la 
nación venezolana. 
Sexto. Discusión de candidaturas a la Presidencia de la Re 
pública. Trabajo para lograr el acuerdo de la~ fuerzas de~ 
mocr4ticas en torno a una plataforma c6nsona con los anhe--
1 os de nuestro pueblo".-ª..!../ 

No obstante. sus aspiraciones electorales y su prop6sito de 

constituirse en elemento de presión para hacer que la Junta Rev~ 

lucionar1a de Gobierno cumpla con la promesa de un proceso elec

cionario para la Asamblea Nacional Constituyente. no se conforma 

inicialmente como partido. sino en un grupo capaz de aglutinar -

en sus filas diferentes tendencias polfticas. Sin embargo. para 

marzo de 1946 cuando dicha agrupaci6n celebra su primer acto pú

blico. ya se califica a sf mismo como partido. siendo su m!s de~ 

tacado dirigente el Dr. J6vi~o Villalba. La composici6n social-

de este nuevo partido es muy similar a la de AD. No obstante. -

desde su nacimiento. dicho partido. va a ser el blanco de los -

ataques de AD. J6vito Villalba es acusado por AD. ~e que agrupa 

a su alrededor a los antiguos medinistas. 

versarios de la nueva junta de gobierno y 

partido de gobierno. 

de hecho. ·~::r~-'C'ales ad 
·, ... ,_.,~ ~:, 

por consiguiente del -

Copei. al igual que URO se engendra por la apertura del nu~ 

lll .. Manifiesto de Uni6n Republicana Democrá'tica (Diciembre de -

i~~~~ "Ve~:~~r a~~~rd: ~~ 9 ~~~~:;a ( ~~~:~ 1 ~~ir ~1 g l~mf~m~ºl f: 
Caracas. p. 88. 
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vo r~gimen de elecciones y las nuevas expectativas parlamenta- -

rias emanadas del nuevo gobierno. Cuando dicha agrupación expo

ne acerca de su esencia y finalidaoes. declara. que: ''El Comit~

de Organ1zaci6n Po11't1ca Independiente (C.O.P.E.I.) .•• surgió -

ante la necesidad de estimular en la ciudadanfa el cumplimiento

de sus deberes electorales y la defensa de sus derechos civiles

y polfticos y para preparar. al mismo tiempo. un vasto movimien

to de opini6n que concluyera a la formación de un movimiento po-

11'tico genuinamente nacional" . 82 1 M§s adelante. en el mismO do

cumento. cuando se refie~e a SüS fundamentos doctrinales {polfti 

cos). se especifica. que Copei apareció. ''para que las eleccio-

nes prometidas del pueblo por la Revolución de octubre. no cons

tituyeran una farsa más. sino que se cumplieran por la particip~ 

ci6n libre y ordenada de los ciudadanos".g/ Copei se organiza

el 13 de enero de 1946. obtiene su legal;zaci6n un mes después y 

en marzo siguiente. celebra su primer acto público en San Crist~ 

bal. (estado Táchira). Dicho partido. va a perfilarse desde su

génesis. con un marcado car~cter confesional y de enfrentamiento 

hacia AD. URO y por supuesto PCV. partidos que en materia de re

ligi6n mantienen una. postura diferente. 

Se registran adem&s otros pequeños partidos. que ya sea por 

su precaria organizaci6n o su exigua militancia han sido. muy e~ 

casamente reconocidos por los diferentes sectores sociales; en-

tre ellos. el Partido Social Cristiano (José Izquierdo) y el Pa~ 

tido Socialista de Venezuela (Naranjo Ostty y Schacht Arristi- -

82/ "Esencia y Proyecciones Futuras de Copei". Ibid. p .. 104. 
83/ !bid. p. 105. 
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guieta) creados en 1945 y comienzo de 1946 respectivamente. Se

preparan además con fines electorales, otras agrupaciones regí~ 

nales. algunas creadas este mismo afto, otras que ya existfan. 

Entre ellas figuraban: El Partido Liberal del Táchira, el Comité 

Eleccionario Falconiano, Uni6n Barinesa Indep~ndiente. Organiza

ción Democrática Electoral de Mérida y Uni6n Federal Republicana 

de Mériaa, Partido Liberal Progresista y Comité Electoral Aut6no 

mo. Algunos de estos partidos no figurarán en las elecciones d~ 

rectamente con sus propios nombres sino que su militancia forma

alianza con otros de mayor reconocimiento. 

Se inicia pues. un intenso despliegue de actividades en to~ 

no a la preparación de la plataforma electoral de los diferentes 

partidos y sus respectivas planchas de candidatos a la Asamblea

Nacional Constituyente. 

Los partidos AD. PCV. URO y Cope1 declaran en sus respecti

vas plataformas electorales su preocupación, por el mantenimien

to, de un régimen de libertades democr!ticas referidas ~stas, e~ 

tre otras, a la libre expresión del sistema de partidos. a la o~ 

ganización sindical de los trabajadores y sobre todo su preocup~ 

ci6n porque se constituya la Asamblea Constituyente, se redacte

una nueva constituc16n y se realicen por fin, elecciones libres

para Presidente de la República y Connreso Nacional. 

Los dos partidos que en ese entonces. se disputan, la diri

gencia sindical hacen referencias a dicho aspecto en tonos apre-

ciablemente diferentes. AD .. establece: 

''18. Racional1zaci6n de las relaciones entre capital y 
trabajo .. garant1z4ndose dos objetivos: la elevación - -
constante del nivel material, del desarrollo espiritual 



y de la capacitaci6n técnica del sector laborioso y el 
progresivo incremento de la producc16n netamente venezo 
lana. Consagraci6n legislativa de la libertad de trabil 
jo y de los derechos del trabajador venezolano. vacaciO 
nes anuales remuneradas para empleados y obreros; de~-= 
canso semanal remunerado; indemnizaci6n de antigüedad -
aun con retiro voluntario; partic1paci6n de utilidades; 
derecho de sindicali2aci6n y huelga; salario mfnimo. de 
fensa y valor1zac16n del capital humano nacional. me-= 
diante el establecimiento de un eficiente sistema de se 
guridad social".84/ -

En tanto que el PCV lo hace en los siguientes términos: 

11 3° A fin de garantizar el mejoramiento de las condicio 
nes de vida de las masas. la Constituci6n debe compren~ 
der principios como los siguientes: 
a) El trabajo en condiciones humanas y suficientemente
retribuido es un derecho cuyo ejercicio debe ser asegu
rado por el Estado a todas las masas laboriosas. 
b) Derecho a lft organizaci6n y al libre funcionamiento
de los sindicatos. federaciones y confederaciones obre
ras. asociaciones de campesinos. empleados pQblicos. 
etc. 
e) Derecho a la huelga y garantfa para su ejercicio. -
eliminando el derecho de mora. 
d) Prohib1ci6n de despedir a los trabajadores sin moti
vo justificado. y sin previa formación de expediente. -
Derecho a los trabajadores de recurrir contra toda res~ 
1uci6n de despido. 
e) Creación de la carrera administrativa. Ascenso por-

~~g~:~~~s e~~:!:i~~ie~0p~~d~~~~~g:~~i::m~~~~~~c!~~ .¡~,--
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URO. a pesar de su reciente formac16n. también se refiere -

en su plataforma electoral a la organización sindical cuando de

clara: ''14. Reconocimiento de los más amplios derechos sociales

al obrero y al empleado. Reconocimiento del derecho al trabajo

Y a la organiza~i6n sindical la cual deber& quedar fuera de todo 

control del gobierno 11
•
86 / Asimismo. Cope1 hace su pronunciamien 

''Plataforma Electoral de Acc1an Democrlt1ca parn Asamblea N! 
cional Constituyente". lbid. p. 147. 
"Plataforma del Partido---comunista para las Elecciones de - -
Asamblea Nacional". Ibid. p. 143. 
"Plataforma Electoral~Un16n Republicana Democr.S:tica para
Asamblea Nacional Constituyente".~. p. 137. 
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to por la libertad s1n~1ca1 en los siguientes t~rminos: "las au

toridades deben tener una actitud ejemplar. frente al movimiento 

sindical. La libertad de sindicac16n debe tener su objeto. El 

sindicato como aspirac16n natural del individuo en la vida -

econ6mica y como fuente de defensa y protección de sus intereses 

profesionales y de clase. ?Uede convertirse en arma de opresi6n

Y de injusticia" • 8 7/ 

Los pronunciamientos de ambos partidos. con relaci6n a la -

organización sindical en efecto. es muy restringida. URO advie~ 

te la independencia que debe guardar la organización sindical -

del control gubernamental. en tanto que Copei deja apreciar su -

concepc16n ecor.omicista de los sindicatos. 

En tanto los partidos realizan sus respectivas campaftas - -

electorales, la Junta Revolucionaria de Gobierno, decreta que -

las elecciones generales de representantes a la ANC se efectua-

rán el domingo 27 de octubre. 88 1 

Gran alborozo significa tal acontecimiento, pues, por prim~ 

ra vez, los partidos van a tomar parte en un proceso electoral -

por sufragio universal. Miguel Otero Silva, en un mitin del PCV, 

al referirse a la expectativa que representaba las elecciones p~ 

ra Venezuela, hace el siguiente comentario: 

"Venezuela parece como si estuviera esperando un ni~o.
Hay quienes afirman de antemano que la criatura será -
perfecta, con los ojos resplandecientes de libertad y -
la cara iluminada de equidad y de progreso. Hay otros
en cambio que auguran de antemano el advenimiento de un 

87/ "Plataforma Electoral de Copei (1947)". Ib1d. p. 193. 
lflr/ El Pafs. Caracas. Agosto 6 de 1946, p.~ 



monstruo retorcido y deforme. En cuanto a nosotros. C.f!. 
munistas, afirmam~s que ambas cosas son posibles. 51 -
son limpias las elecciones para la Asamblea Constituyeu 
te, si la constituci6n que allf se redacte queda erigi
da sobre firmes principios democráticos y progresistas
Y esos principios son cumplidos y respetados fielmente
por el próximo gobierno constitucional. habremos dado -
un paso prodigioso de avance en la ruta de la revolu- -
ción democrática y el nino se echará a andar con mara-
quitas de justicia. Pero si las elecciones, l& reduc-
c16n de la constitución y su posterior cumplimiento se
transforman en una nueva farsa de la historia de nues--

~~~d~~~~·h:~~~~c~~d~l1~!ñ~o~~~e~ª~~~ ~:~i~?..G~juleco y 
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Para los comunistas. las pr6x1mas elecciones eran motivo de 

doble expectación; de una parte. por lo que tal evento significa 

para el proceso de democratizaci6n del pafs; de otra. por seré~ 

ta su primera actuaci6n en la vida polftica nacional. Al anali

zar tal circunstancia. exponen: '1 Por primera vez en la historia

congresal venezolana. se verá una fracción parlamentaria del Pª.!:. 

tido comunista. orgánica y disciplinada en la pr6xima Asamblea -

Constituyente. Una fracci6n que representará los intereses legJ_ 

timos de la clase obrera •.• 1190 1 

Se realizan finalmente las elecciones el dfa 27 de octubre

de 1946 y los resultados oficiales fueron los siguientes:~.!./ 

~ Porcentaje 

Acci6n Democrática 
Copei 
URO y sus aliados 
PCV-UPV 
Partido Socialista Venezolano 
Partido Social Cristiano 
Partido Liberal Progresista 
Comité Electoral Autónomo 

l. 099. 601 
185.347 

59.827 
50.387 

2.073 
2.078 .(sic) 

846 
324 

"Discurso de Miguel Otero Silva". El Popular. 
bre 4 de 1946. 

78.34 
12.22 

4.26 
3.62 
0.14 
0.07 
o.os 
0.02 

Caracas. octu-89/ 

90/ 
91/ [! k~l~~=~-O~~~~~:s2~c~~b~~4~? g~t!~~ 6 Po~.J~~n 

Historia de ..• Tomo VI. Op.'cit •• p. 496. 
B. Fuenmayor. 
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Se suscitaron mGltiples comentarios acerca de un posible 

fraude elec~oral por parte del partido de gobierno, cosa que no 

11eg6 a probarse. Lo cierto fue, que la arrolladora votación a 

favor de AD lo llev6 a conquistar el mayor número de curules en 

la ANC, y se con~ierte de hecho, en un partido con una gran fra~ 

ci6n parlamentaria que le garantiza un mayor espacio pol~tico y 

el cumplimiento con un mfnimo de oposici6n al programa de refor

mas sociales que desde su a~ribo al poder, se ha proyectado. La 

distribuci6n de escaños en la Asamblea Nacional Constituyente 

fue la siguiente: 92 / 

Partido 

Acci6n Oemocr~tica 
Copei 
Uni6n Republicana Democrática 
Partido Comunista 

No. de Diputados 

137 
19 

2 
2 

Es sorprendente también en los resultados. 1a votación com~ 

n1stas. quienes obtuvieron -mucho menos de lo que esperaban- s~ 

lo dos puestos en la ANC. Representaci6n que muy poco le va a -

servir para defender los puntos programáticos expuestos en su 

plataforma. frente a la abrumadora mayorfa de AD. e inclusive 

muy por debajo de Copei. partido. que recién habfa sido consti-

tuido. Estos resultados electorales llevan a los comunistas a -

hacerse una serie de reflexiones en torno a las causas que dete~ 

minaron su votación. Gustavo Machado. argumenta que la presen--

c1a del ej~rcito en los puestos de votación intimidó a campesi-

nos y sectores populares de la ciudad. quienes llegaron a deseo~ 

92/ R6mu1o Betancourt. ~ •• p. 254. 
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fiar del car&cter secreto de su voto. Todo esto sumarl~. a la f~ 

roz propaganda anticomunista de AD y de Cope;. 93 / 

El Comité Organizador del Primer Congreso de los Comunistas 

argumentan. que la poca vo~aci6n se debi6. entre otras. a que -

"la divisi6n interna nos impidió construir un {sic) fuerte y mo

nolftica organización del proletariado que. provisto de una jus

ta lfnea polftica y de una eficiente dirección extendiera nacio

nalmente su influencia ..• 1194 / En nuestra opinión. la deficien-

cia organizativa a nivel nacional y la p~rdida del control obre

ro organizado fueron factores de gran peso en la votación comu-

nista. Estos dos indicadores -organizaci6n partidista y control 

sindical- están presentes, pero en sentido contrario en el triu~ 

fo de AD. es decir. una poderosa organizaci6n a nivel nacional y 

un control creciente del proletariado organizado. lo condujeron

al triunfo electoral. 

La AHC inicia sus sesiones el 17 de diciembre de 1946. con

la asistencia de 150 diputados. En esta primera reunión. se eli 

gi6 la mesa directiva de la misma. quedando integrada de la si-

guiente manera: ''Presidente: doctor Andrés Eloy Blanco; Primer -

Vicepresidente: Ambrosio Oropeza; Segundo Vicepresidente: Augus

to Malvé Villalba; Secretario: Mi;uel Toro Alay6n y Subsecreta-

rio: doctor Octavio Lepa ge" .ll/ 

93/ 

94/ 

il/ 

Una vez instalada la Constituyente, se inicia una intensa -

Gustavo Machado. ''M4s de 50.000 Votos Rojos. Análisis de las 
elecciones del 27 11

• El Po pul ar. Caracas .. octubre 31 de 1946 ... 
p. l. 
Comit~ Organizador del Primer Congreso de los Comunistas. 
''Análisis de las Elecciones del 27''. El Popular. Caracas. -
noviembre 7 de 1946. 
El Popul?r. Caracas. diciembre 20 de 1946,. p. 1. 
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lBbor de discusi6n y redacc16n de la nueva Carta Fundamental mi~ 

ma que fue sancionada por dicho cuerpo~ seis meses después. el 5 

de julio de 1947. Est6 nueva Constitución se traduce en impor-

tantes cambios e~ el sistema polftico-social venezolano. 

En esta constitución de 1947 se elimina la segunda sesión de 

la const1tuc16n de 1945 y precedentes. correspondiente a ''Bases

ile la Uni6n 11 con el propósito de substituir el esquema federal -

hasta ahora mantenido en las anteriores constituciones. por pri~ 

cipios del centralismo democrático que de hecho se venían impo-

niendo a pesar del federalismo normado constitucionalmente desde 

1864. Fuenmayor estima que ''los gobiernos posteriores fueron -

arrebatándole funciones. rentas y autonomfa a 1os Estados. aume~ 

tando sin cesar las atribuciones del Poder central y sus ingre-

sos 1 en un incontenible movimiento centralista, explicable des

de el punto de vista histórico. a causa de las necesidades del -

desarrollo capitalista. que requerfa de la constante disminución 

de la disgregación feudal. base del federalismo venezolano".~/ 
Esta reformula~i6n de la constitLci6n de 1947 si~hifica un re- -

planteamiento de los principios filosóficos y polfticos fundameR 

tales en que se sustentaban las precedentes. 

El mismo autor resume ''En la nueva constituci6n de 1947 los 

Estados dejan de ser las entidades soberanas, iguales entre sf,

que celebran un Pacto Federal que las une mediante la formaci6n

de un aparato federativo ..• La federac16n hab1a muerto dr.f1n1t! 

vamente, aunque se continuara hablando, con posterioridad. sobre 

96/ Juan B. Fuenmayor. Historia de ••. Tomo VII, p. 228. 
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un pretendido sistema centro-federal 11 .ll/ 

Por su parte, Betancourt. al referirse a las nuevas dispos~ 

cienes centralistas plasmadas en la constitución. declara que -

''la Constitución de 1947 pautó. como norma constitucional implf

cita el principio del ~entralismo polftic~. y a que no se conci

be c6mo pueda planificar nacionalmente el Poder Ejecutivo si los 

gobernantes regionales no son de la libre elecc16n y remoción -

del jefe del Estado" • 98 / 

Otras modificaciones de importancia introducidas en la pre

sente carta. se refieren a: el establecimiento de un nuevo r~gi

men de elecciones, por sufragio universal directo y secreto; la 

creación de una Comisión Permanente en el Congreso Nacional; 

creación de Cargo de Fiscal General de la Naci6n, adscrito al p~ 

der judicial; legislación laboral y garantfas polfticas ciudada-

nas. 

En cuanto al sufragio, la Const1tuc16n de 1945 establece -

una pequena extensión del sufragio con relación a la Constitu- -

ci6n de 1936. En ~sta, el derecho a voto queda restringido ''a -

los venezolanos varones, mayores de veintiún anos. que sepan - -

leer y rscribir ••. 11 mientras que tJn la dL"l 45 el derecho a voto. 

se extiende parcialmente a las mujeres, en el sentido de que es

tas gozar!n del derecho de sufragio, activo y pasivo para la fo.r_ 

maci6n de los Consejos Municipales. Esta nueva Carta Fundamen-

tal de 1947 establece el sufragio universal directo y secreto en 

los siguientes términos: "Art. 81. Son electores todos los ven,!!_ 

97/ !bid. 
9]!:1 llomülo Betancourt. 0.P..·E.ll·. p. 261. 
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zolanos. hombres y mujeres. mayores de dieciocho áños, no suje-

tos por sentencia definitivamente firme a interdicci6n civil ni 

a condena penal que lleve consigo la 1nhabilitaci6n polftica". 99 1 

En cuanto a trabajo, se elevan a la categorfa de precepto -

constitucional, muchas de las normas que se contemplarfan en la

nueva Ley del Trabajo de noviembre de 1947. Especialmente en -

cuanto a jornada, ·salarios. contratos colectivos de trabajo. es

tabilidad en el trabajo, etc. dicha Carta establece en su artfc~ 

lo 63. lo siguiente: 

''La legislaci6n del trabajo consagrará los siguientes -
derechos y preceptos. aplicables tanto al trabajo ma- -
nual como al intelectual o técnico. además de otros que 
concurran a mejorar las condicion-s de los trabajadores. 
1° Jornada m!x1ma normal de ocho horas en el dfa y de -
siete en la noche. salvo para determinados trabajos. -
con reposo semanal remunerado. de acuerdo con la ley. -
Esta podr& propender a la disminuc16n progresiva de la 
jornada m4x1ma. en general. o para determinadas 1ndus-
trias en particular. 
2° Salario igual para trabajo igual. sin distinción de 
sexo. nacionalidad o raza. 
3° Salario mfnimo y vital. suficiente para satisfacer -
las necesidades del trabajador. 
4° Vacaciones anuales remuneradas. sin distinción entre 
obreros y empleados. 
5° Responsabilidad por riesgos profesionales. 
6° Preaviso e indemnización en caso de término o de ruE 
tura del contrato de trabajo• prima de antigUedad y ju
bilac16n después del tiempo de servicio. en las condi-
ciones que fije la ley. 
7° Estabilidad en el trabajo para los miembros de las -
directivas de los sindicatos de trabajadores. salvo los 
casos de retiro plenamente justificados. 
8° Contrato colectivo de trabajo, en el cual podr6 in-
cluirse la cl~usula sindical. 
9° Conciliac16n para resolver los conflictos entre pa-
tronos y trabajadores. 
~~: ~:~:;~~ 0 :e 1 ~u~!~~:.~!~~~ en los servicios públicos-

~/ La Constitución de 1947. La Asamblea Nacional Constituyente. 
en Las Constituciones de Venezuela. Luis Mariñas Otero (CO!!!. 
pilador). p. 851. 

100/ Ib1d, p. 863. 
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Con relac16n a las garantfas polfticas ciudadanas. la nueva 

Carta Magna. introduce el recurso de Habbeas Corpus. de gran - -

trascendencia sobre todo tomando en cuenta las condiciones de --

agitac16n polftica que vive el pafs. Tal derecho aparece expre

sado en la Constitución en los siguientes términos: 

''Art. 32. A toda persona detenida o presa con viola- -
ci6n de las garantfas establecidas en esta Constitución 
en resguardo de la libertad individual, le asiste el re 
curso de Habbeas Corpus. Este recurso podrá ser ejercT 
do por el interesado o por cualquiera otra persona en ~ 
nombre de aquél. y será admisible cuando la ley no con
sagre contra la orden. acto o procedimiento, que lo mo
tive, ningún recurso judicial ordtnarto. 

La ley determinará los tribunales que reconocerán y -
decidirán en forma breve y sumaria de las denuncias del 
caso. asf como también las demás condiciones necesarias 
para el ejercicio de este recurso" .!...Q..!./ 

Toda esta serie de lo~ros -incluyendo los relativos a la f~ 

milia. educación. salud. reforma agraria. etc.- pudieron caract~ 

rizar dicha Carta Fundamental. como una de las más democráticas

de su tiempo en el continente. a no ser. por el denominado "lnci 

so Alfara Ucero'' (por su proponente). instrumento legal de pro-

fundo contenido represivo y arbitrario en manos del. Ejecutivo y

cuyo texto es el siguiente: 

''Art. 77. Si las circunstancias no exigiesen la res- -
trtcción o la suspensi6n de garantfas. pero hubiere fun 
dados indicios de la existencia de planes o actividadeS 
que tengan por objeto derrocar los Poderes constituidos, 
por golpe de Estado u otros medios violentos. el Presi
dente de la República. en Consejo de Ministros, podrá -
ordenar la detención preventiva de las personas contra
quienes obren graves motivos para considerarlas compro
metidas en dichos planes o actividades. Estas medidas
serán sometidas. dentro de los diez dfas siguientes a -
su ejecución. a la consideración del Congreso Nacional
º• durante el receso de éste. a la Comisión Permanente. 
para su aprobación o tmprobact6n. y serán suspendidas -

101./ l_b1_~. P- 843. 



al cesar las causas que la!: motivaron. Si fueren apro
badas por el Congreso Nacional o por la Comisión Perma
nente y no fueren suspendidas dentro de los 60 dfas si
guientes a dicha aprobac16n, el Presidente de la Repú-
bl ica. cumplido este último plazo. las someterá al cono 
cimiento de la Corte Suprema de Justicia. la cual dec1~ 
dirl sobre su mantenimiento o suspens16n tomando en - -
cuenta. además de las disposiciones legales, la seguri
dad del Estado y "fa preservación del orden público 11 .l..Q_g_/ 
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Esta moción fue propuesta por una parte de la fracción par

lamentaria de AD y respaldada por el sector militar, levantando

una en~rgica protesta en las otras fracciones parlamentarias. p~ 

ro dado el poder decisivo del partido de gobierno dicha moción.

fue aprobada: "El comandante Mario Vargas suscr1b16 esa tesis y 

defendi6 tambi~n la necesidad de dotar al gobierno democrático -

de eficaces instrumentos legales para defender su estabilidad". l03 / 

El mismo Betancourt. apreciaba. que tal inciso sólo se trataba -

de "una disposición e~ que nada habfa de lesivo para las libert~ 

des indiv1duales". 1 º4 / 

Otra tarea inmediata de la constituyente fue la reforma a -

la ley del trabajo vigente. La nueva ley del trabajo de 1947. -

va a restaurarse en base a la ley del trabajo de 1936. y en base 

a la reforma parcial que se h1zo de esta en 1945. 

En cuanto a Contrato de trabajo. la ley de 1947 contiene -

gran parte de las d1spos1c1ones en la ley de 1936, no obstante.

la del 47, agrega una serie de reformas, a la del 45, tendientes. 

a procurar una mayor estabilidad en el trabajo. 

La Ley del Trabajo de 1936, contiene apenas un arttculo. en 

102/ La Constituci6n de 1947. La Asamblea •.. Op.cit .• p. 851. 
Tll""3"! R6mulo Betancourt. Op.cit .• p. 259. 
104/ !bid. 
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el que trata en forma muy difusa e 1mprec1sa 1~ relativo a ''re-~ 

parto de utilidades a los trabajadores". La ley de reforma par

cial de ••yo de 1945 e~tructura un nuevo articulado {20 en total) 

en donde queda claramente especificado el reparto de utilidades-

entre los trabajadores. Tales reformas son reconocidas en su t~ 

tali~ad en la Ley del Trabajo de 1947. En los textos de ambas -

(Artfculo 77 en el texto dela del 47) se establece: "Cada empre

sa esta obligada a distribuir entre todos sus trabajadores. por 

lo menos. el diez por ciento (10%) de la utilidad lfqu1da que -

ella hubiere obtenido al fin del respectivo ejercicio anual" •. !Q .. ~/ 

En cuanto a la regulac16n de los empleados y obreros domés

ticos. el trabajo de las mujeres y menores. las condiciones de -

higiene y seguridad. campamentos de trabajadores. el trabajo no~ 

turno. riesgos profesionales y lo relacionado con el seguro so-

c1a1 obligatorio. quedan inalterados en 1945 y son adoptados - -

igualmente en 1947. 

El tftulo VI. ''De las Organizaciones Sindicales del Traba-

jo''• aparece totalmente reestructurado en la reforma parcial de

la ley que se hizo en 1945 a la Ley del Trabajo de 1936. Estas

reformas fueron adoptadas por la ley de 1947. incluyendo adem&s. 

el artfculo 191 (texto del 47) que establece. que 11 NingOn Sindi

cato podr4 subsistir sin el nOmero de miembros seftalados en el -

artfculo 171 de la presente ley para su constituc16n 11
•
1061 y el 

artfculo 198 (texto del 47). que permite. modificaciones en la -

extens16n del fuero sindical. ex~resado en los siguientes t•rm1-

nos: 

.u!}/ Le7 del Trabajo de 1947. Asaablea Nacional Constituyente, en 
Recop11ac16n de Leyes Y Decretes de Venezuela. Tomo LXX. Vo-

106/ }g~~~ ~: E3s~ 2 ª· 



"La not1f1cac16n formal que cualquier namero de trabaja 
dores. suficientes para constituir un sindicato. haga = 
al patrono por escr1to y por intermedio del Inspector -
del Trabajo de la jur1d1cc16n. de su prop6s1to de orga
nizar un sindicato, coloca a los firmantes de dicha no
t1f1cac16n. bajo la protecc16n especial del Estado. En 
consecuencia, desde la fecha de la not1f1cac16n hasta -
la de la 1nscr1pc16n del sindicato, sin que ese lapso -
pueda ser mayor de tres meses, ninguno de aquellos tra
bajadores podra ser despedido, trasladado o desmejorado 
en sus condiciones de trabajo sin causa justa. califica 
da previamente por el respectivo Ir.spector del Trabajo~ 

Asimismo gozaran de esta inamovilidad los miembros de 
la Junta Directiva del Sindicato. hasta el número de -
siete. mientras estAn en el ejercicio de sus cargos y -
durante los tres meses siguientes de la pérdida de su -
carlcter de miembro de la Junta Directiva. Los estatu
tos del Sindicato determinaran los siete cargos que se
consideren amparados por la inamovilidad. A estos fi-
nes. el sindicato notificar& inmediatamente al patrono
los nombres de los integrantes de la Junta Directiva, -
asf como también los cambios ocurridos (sic) en ésta. 
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Cuando un patrono pretenda el despido de un trabaja-
dar amparado por la inamovilidad, el Inspector del Tra
bajo. una vez recibidos los recaudos del patrono. cita
ra al trabajador y abrir4 seguidamente una articulaci6n 
de ocho dtas para las pruebas pertinentes, decidiendo -
dentro de los quince dfas siguientes, al vencimiento de 
ese lapso. 

De la decis16n del Inspector no se concederá apela- -
ci6n".107/ 

En cuanto al tftulo VII. relacionado con los '"Organismos A~ 

m1n1strativos del Trabajo'', en vista de que se crea el Ministe-

r1o del Trabajo, separado del Ministerio de Trabajo y Comunica-

c1ones, gran parte del articulado correspondiente a esta ~ateria 

se modifica en la Ley del Trabajo de 1947. pues se amerita una -

redistribuc16n de funciones de los Organismos del Trabajo. 

En lo relacionado a los conflictos de trabajo, el texto de 

la ley de 1947 acoge todo el contenido de la de 1936. 

En 1947, se hace una mayor prec1si6n en las definiciones de 

107 / lli!!.· p. 536. 
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jornada diurna, joranda nocturna y jornada mixta y se reduce la 

durac16n de la jornada nocturna. Se incluye ademas entre los 

dfas feriados el 25 de diciembre y el 1º de mayo. La presente -

Ley es publicada en la Gaceta Oficial el 3 de noviembre de 1947. 

El estatuto institucional del sindicalismo pasa por diferen 

tes etapas en su desarrollo h1st6rico. desde una fase de prohibi 

ci6n, seguida por una de tolerancia hasta llegar a un periodo de 

reconocimiento y por último de integraci6n de los sindicatos a -

las instituciones del Estado. Al pretender hacer un an&lisis -

del estatuto jurfdico del sindicalismo no podemos dejar de ubi-

carlo en el contexto hist6rico social al cual queremos referir--

nos. 

Durante los primeros anos de la dictadura de Juan V. G6mez. 

la escasa y casi nula industria11zaci6n y en consecuencia la 1n

existenc1a de un proletariado no hacfa posible las condiciones -

materiales objetivas para el surgimiento del sindicalismo. En -

los aftos posteriores. con el inicio de la explotac16n del petr6-

leo a gran escala a partir de los aftas 1920-22. comienza a con-

formarse un proletariado que serta la cond1ci6n esencial para -

el surgimiento del sindicalismo¡ no obstante. cuando comienzan a 

despuntar las primeras manifestaciones de protesta espont4neas -

de los trabajadores sobre todo a partir de los anos 1925 y 1928-

no se deja esperar l~ repres16n de parte del gomecismo. A par-

tir de 1928 por ·presiones tanto nacionales como internacionales. 

G6mez se ve precisado a implementar una Ley drl Trabajo qur se-

rfa la pr1mera en el pafs y que despectivamente llegarfa a deno

minarse Ley Patronal. por su car&cter restrictivo hacla los tra-
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bajadores y por los amplios derechos que concedfa al sector pa-

tronal. AGn asf. dicha ley no llega a tomarse en cuenta. Rafa

el Alfonso Guzm&n comenta sobre dicha ley lo siguiente: 

" •.• la referida ley de 1928 fue letra muerta desde su
promulgac16n, pues no ex1stfan funcionarios públicos es 
pecialmente encargados de velar por su cumplimiento, nT 
fueron creados los 6rganos jurisdiccionales para impar
tir la justicia. ni tampoco fue dictado un procedimien
to especial para resolver los diferendos obrero-patrona 
les. Los tribunales comunes ejercfan la competencia eñ 
el ramo, aun cuando se prev16 la des1gnac16n de Srb1- -
tras para ciertas situaciones. 

El reglamento de esta ley no 1leg6 a sancionarse mas
que en lo concerniente a riesgos profesionales. y el e~ 
cargo de velar por el cump11m1ento de sus disposiciones 
~~o~~~)~~~gg 1 al M1n1ster1o de Policfa (Relaciones lnte-

Al comienzo del gomec1smo. en el marco de un capitalismo i~ 

dependiente. de competencia y de un Estado Liberal Olig6rquico.

los sindicatos no tenfan cabida. eran prohibidos y reprimidos a 

través de la policfa y el ejército. Posteriormente aan con el -

cambio generado a partir de los anos 20 por el enclave petrolero. 

la acc16n sindical cont1naa en fase de prohibic16n. 

La coyuntura que representa 1936 en el proceso hist6rico -

que estamos analizando enmarca -adem«s de la muerte de G6mez y -

la recuperac16n econ6m1ca en el lmb1to del comercio 1nternac1o-

nal que se habfa resentido por la crisis cfclica capitalista de 

1929- el punto de partida de una serie de transformaciones de 

las relaciones entre Estado. capital y trabajo. En la medida en 

que se desarrollan las formas monop611cas de explotaci6n capita

lista. especialmente a trav~s del enclave petrolero. que se in-

crementa el proletariado y el nivel de conciencia de los mismos; 

108/ Rafael Alfonzo GuzmSn. D1dSct1ca del Derecho del trabajo. -
p. 39. 

-~·. 
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en esa medida el Estado tiende hacia nuevas formas de interven--

c16n en la econom1a y precisado por la acci6n organizativa.del -

naciente proletariado instrumenta una nueva po11t1ca social de -

protecc16n hacia las masas trabajadoreas que se cristaliza en ia 
Legislac16n Laboral, en la Ley del Seguro Social Obligatorio. en 

la Ley de Reforma Agraria, en las Leyes sobre Sanidad y Asisten

cia Social, sobre Protecci6n a la Madre, al Hino y al Trabajador, 

etc., y en el fomento.Y desarrollo de servicios públicos de pri

mera necesidad. Este cúmulo de coincidencias fScticas en 1936 -

confiere. o hace posible. un nuevo estatuto jur1dico al sindica

lismo. A partir de este afta, aproximadamente hasta 1947. el si~ 

dicalismo venezolano se debate entre momentos alternados de rec~ 

noc1miento. prohibici6n y tolerancia en los que los preceptos 

constitucionales son anulados a trav~s de decretos ejecutivos y 

éstos a su vez derogados por nuevos decretos o nuevas ordenanzas 

constitucionales provocados en consecuencia por sucesivos cam- -

bios en el Ejecutivo. Estos vaivenes en el estatuto jurtdico --

del sindicalismo venezolano corresponden concretamente a la pro

mulgaci6n de la Ley del Trabajo de 1936. al Decreto Disolutorio

de L6pez Contreras de 1937. al Reglamento de la Ley del Trabajo

de 1936 promulgado en 1938. al Decreto Disolutorio de Medina en 

1944. a la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Trabajo en 1945-

y la Ley del Trabajo de 1947. Las Leyes del Trabajo de 1936, 

1945 y 1947 conceden progresivamente extraordinarios derechos a 
• 

los trabajadores con limitaciones en cada una de ellas pero cada 

vez mSs reducidas ha~ta llegar a la de 1947. la de mayores alca~ 

ces. en la que se satisfacen importantes demandas de los trabaj~ 
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dores sobre contratos colectivos. derecho de asoc1ac10r.. ejerci

cio del derecho a huelga. salarios. indemnizaciones. prestacio-

nes. y sobre todo la extens16n y garantfa del fuero sindical. 

El 14 de diciembre. se realizan las primeras elecciones po

pulares. para Presidente de la Rep0b11ca y Congreso Nacional. 

Se desarrolla una agitada campana electoral. Se trataba de 

la gran 1nnovaci6n en el sistema polftico venezolano. AD postu

la como Candidato presidencial a su destacado dirigente, Don R6-

mulo Gallegos. Copei lanzarA al Dr. Rafael Caldera y PCV al Dr. 

Gustavo Machado. URO opta por no lanzar candidato a la Preside~ 

cia pero s1 organiza planchas para los cuerpos deliberantes. 

Los resultados. para Presidente de la República fueron los

s1guientes: 

Partidos Nº de votos Porcentaje 

Acci6n Democrltica 871.752 74.47 

Copei 262.204 22.40 

Partido Comunista 36.587 3.12 

Para las c6maras 1eg1slat1vas se obtuvo el siguiente resu1-

tado: 

Partidos Diputados Senadores 

Acci6n DemocrAtica 83 38 

Copei 24 6 

Uni6n Republicana 
Democr6t1ca 4 1 

Partido Comunista 3 

Partido Liberal 1 o 
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No obstante. el amplio margen de ventaja de AD en relac16n

con los otros partidos, se registra un apreciable descenso, tan

to absoluto como relativo en su votac16n en relaci6n con la ant~ 

rior. De 1.099.601 votantes en las elecciones de 1946, descien

de a 871.752. Lo que porcentualmente significa un descenso del-

3.87%. El PCV. también baja su votac16n. De 50.397 votos en -

las elecciones pasadas. desciende a 36.587. La diferencia por-

centual es m1n1ma. Copei, al contrario, incrementa su vota~i6n

en 76.857 votos. lo que representa del 12.22% al 22.40% del to-

tal de la votac16n. 

El debate electoral de este periodo, se completa con las -

elecciones municipales que se celebran en mayo de 1948 en ella -

se acentQa mSs el descenso de los votos de AD y PCV y del nOmero 

de votantes en general. Resulta contradictorio que después de -

la euforia con que se inicia dicho debate, expresión m4x1ma de -

la soberanfa nacional. se haya apreciado tal abstencionismo, que 

lo menos que nos indica es que en la pr6ctica, las cosas no se -

han venido dando de acuerdo a las expectativas del comienzo, lo 

q·ue ha conducido a un desengafto. a una pfrd1da de confianza de -

parte de amplios sectores en los m4ximos conductores del proceso 

po11t1co, en especial, en aquellos con una mayor tradici6n de 1~ 

cha en el pa~s, como eran los lfderes de AD y PCV. Son estos 

partidos precisamente los que registran un descenso desde el pri_ 

Mer evento electoral en 1946 hasta el Oltimo en mayo de 1948. 

De un lado. las halagadoras promesas del partido de gobier

no que por adjudicarse el honor de sP-r el propulsor de las mas -

grandes transformaciones democrlt1cas del pa1s. no repara en los 
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medios para lograrlo.. Una meta fundamental del partido de go- -

bierno es captar el respaldo electoral de las masas trabajadoras 

a travAs del control de las organizaciones sindicales. sin tomar 

en cuenta la trascendencia que para la unidad del movimiento sin 

d1cal significan sus métodos de captaci6n electoral, ahora con -

los recursos que dispone a través de los propios aparatos del E~ 

tado .. 

De otro lado. el PCV. con menos pretensiones electorales y

con menos ambiciones de poder.·se hunde en un abismo de confusi~ 

nes al interior de su propio partido. En un comienzo. en deli-

rante actividad en pro del Congreso de la Uni6n y posteriormente, 

la unidad obtenida en dicho evento. no le proporciona la sufi- -

ciente cohesi6n org&nica e ideo16gica para emprender mono11t1ca

mente su participaci6n en el debate electoral y mantener o con-

quistar su ascendencia en el movimiento sindical lo cual hemos -

analizado en detalle en el apartado dos de este cap1tulo. R6mu

lo- Betancourt nos proporciona el siguiente resumen de los resul

tados electorales que acabamos de analizar. 

11 Partidos asistentes AD Copei URO .EfY. 
Afio 1946: 1.099601 185347 53875 50837 
Porcentaje: 78.8 13.2 3.R 3.6 

Año 1947: 838526 240186 51427 43190 
Porcentaje: 70.83 20.84 4.34 3.64 

Arlo 1948: 491762 146197 27007 23524 
Porcentaje: 70.09 21. l 3.9 3.4 

•.• Los nGmeros exactos de los votos sufragados para 
Presidente de la República -14 de diciembre de 1947-
son Estos: 
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R6mulo Gallegos (Acci6n Democr4tica) •••••... 871.752 

~~:~:!oc~!~~~~o<~i~~!~d~·¿~~~~i~i;j·:::::::: 2~~=~~: .. .1Q2./ 

El desarrollo y conducción de los conflictos obreros susci

tados en este periodo. va a llevar la huella de la contienda in-

terpartidista y de su empefto en ganar para sus filas las masas -

laboriosas. de la ciudad y del campo. 

Los conflictos obrero-patronales de mayor relevancia duran

te este periodo y que llegaron hasta manifestaciones huelgufsti

cas de gran importancia. fueron los trabajadores del transporte, 

los metalúrgicos y los textiles. 

El conflicto de los trabajadores del transporte estalla a -

finales de abril de 1946, pero el enf~entamiento entre la empre

sa y los trabajadores comienza desde los primeros dfas de enero

del presente ano. cuando el Sindicato de Trabajadores del Trans

porte Automotor del Distrito Federal y Estado Miranda reclaman -

al propietario de la ''Lfnea de Autom6vilps de alquiler '5.600'"• 

el pagc de 11 dfas feriados. vacaciones, utilidades y otras oblig~ 

ciones que la ley autoriza a la empresa 11 .!!.Q./ El conflicto, ap~ 

rentemente se resuelve con la citaci6n del empresario. por parte 

de la Inspectorfa del Trabajo. Unos meses m4s tarde (abril) el 

conflicto de los trabajadores del transporte continúa. pero esta 

vez. conducido por el ''Sindicato Autobusero'' liderizado por Luis 

Miquilena y Rodolfo Quintero. lfderes sindicales de UPV (Comuni~ 

tas no incorporados al PCV). Las causas del conflcfto fueron --

~~ R6mulo Betancourt. ~·· pp. 264-265. 
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las mismas por las del conflicto anterior. Esta vez, el gob1er-

no decidido a evitar problemas laborales somete a arbitraje obli 

gatorio dicho conflicto, y a pesar. de que los dirigentes sindi~ 

cales exigen un laudo arbitral a favor de los trabajadores. las

peticiones son solo parcialmente satisfechas. Es de advertir, -

que la ingerencia partidista en este enfrentamiento conflictúa -

aún mSs las relaciones obrero-patronales y entorpece la fluidez

de las negociaciones, pues aparte de que estos dirigentes, en el 

plano interpartidista, se enfrentan a AD, ahora partido de go- -

bierno. constituyen ademAs una fracci6n disidente del PCV. 

El conflicto de los autobuseros se mantuvo latente hasta 

agosto de 1947 cuando se manifiesta la huelga. y después de diez 

dfas del cese de actividades, el sindicato llega a un acuerdo -

con solo cinco de las empresas en conflicto. El alcance de los

resultados de la negociaci6n en cuesti6n. fue un motivo m4s para 

los partidos AD y PCV demostrar quien era capaz de lograr mayo-

res reivindicaciones para los trabajadores. 

De un lado, el diario El Nacional infor~~ que: 11 En la Ins-

pectorfa se nos comunic6 que los obreros habfan logrado las si-

guientes reivindicaciones de orden social. reconocimiento de la 

cl6usula sindical. reconocimiento del comité de empresa, inamov..:!_ 

lidad de los cargos. reconocimiento de los quince dfas de vaca-

cienes. uniformes~ descuento de la cuota sindical. Y que en - -

cuanto a los beneficios de orden económico. el asunto habfa sido 

pasado a juicio de una Comisión de Arbitraje ... para comprobar

si se hallan -las empresas- en condiciones de aumentar los jorn~ 
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les a su personal".! .. !.!/ Oe otro lado. el Pafs. diario al servi

cio del-partido y por ende del gobierno, declara que la huelga -

de los autobuseros fue un fracaso, pues ya esas reivindicaciones 

habfan sido logradas en anteriores negociaciones por el ''Sindic~ 

to Automotor" 11derizado por sindicalistas acciondemocratistas.

Por su parte. Rodolfo Quintero (lfder upevista) declara que "la

que hemos hecho es concentrar los ataques contra el enemigo prin 

cipal, o sea, contra la Municipal de Transporte, empresa a la -

que nos seguiremos enfrentando con mucho mayor decisión y espfri 

tu, para lo cual utilizaremos los recursos de defensa que disp.!:!_ 

ne el movimiento obrero" .!.!l./ 

La forma como se ha conducido este conflicto laboral nos -

evidencia la supremacta de los intereses partidistas (AD y PCV). 

muy por encima de los intereses de la clase trabajadora en gene

ral. 

Otro conflicto huelgutstico que provoc6 una considerable m~ 

vi11zac16n obrera. fue el de los metalúrgicos. Eloy Torres, Se-

cretario de Trabajo y Reclamos del Sindicato de Trabajadores del 

Metal del Distrito Federal y el Estado Miranda. declara que: 

"Desde hace ocho dfas se encuentran en huelga los trabajadores -

de la Fundición y Taller MecSnico de Catia ('Odelco'). miembros

activos del Sindicato de Trabajadores del Metal del D.F. y E.M.

Este conflicto tiene su origen en la persistente negativa de los 

patronos de dicha empresa. de dar cumplimiento a justfsimas y m~ 

111/ El Nacional. Caracas. agosto 23 de 1947, p. 14. 
m1 tbia. 
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d1cas aspiraciones de los 96 obreros que trabajan en la 'Odel- -

co••.l.!-ª/ A los 21 dfas de haberse declarado la huelga de los -

96 trabajadores de la "Odelco 11 contaban con el apoyo solidario -

de 1.500 obreros del Metal. y con la perspectiva de convertirse

en una huelga general de la industria metalúrgica • .!!.!./ 

Para oponer resistencia a las exigencias de los trabajado-

res. la C&mara de Industriales se reune a fin de constituir un -

frente patronal. en el sentido. de que las empresas del ramo. se 

comprometfan respaldar a aquellas donde estallaran conflictos. -

Luego de casi un mes de enErgica resistencia de los trabajadores 

la patronal accede a gran parte de las peticiones. entre ellas.

el derecho de inamovilidad a un miembro del Comit~ de Taller. -

aumento de salario. aceptaron cobrar la cuota sindical y pagar -

los tres dfas que no paga el Seguro Social. Pedro Ortega decla-

ra: "Por encima de todo· se habfa logrado en condiciones diffct

les. hacer retroceder. mas. hacer fracasar. la ofensiva patronal 

destinada a destruir el sindicato del meta1 11
•
115 / Al hacer un -

balance del conflicto que acababa de terminar. llama la atenc1dn 

el mov1m1ento de un1ficac16n que se produjo en el sector patro-

nal. en tanto que al interior del movimiento obrero se 1mpone el 

fracciona~1ento y el paralelismo s1nd1c•l. 

La s1tuacidn de los obreros textiles ofrecfa un p•norama m~ 

cho m&s complejo. pues en dicha rama se combinaba la natural in

trans1genc1a patronal con la competencia a que tenfan que enfrerr 

113/ El Popular. Caracas. octubre 10 de 1946. 
Tl'T/ El Popular. Caracas. octubre de 1946. p. 10. 
TTS"~-' El Popular. Caracas. noviembre 7 de 1946. p. 1. 
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tarse sus productos con el avance de la importaci6n. Como era -

de esperarse. esta s1tuaci6n se traducfa directamente en perjui

cio de los trabajadores. en sus condiciones de trabajo. despidos 

injustificados. nivel de salarios. y en general vfctimas de las 

arbitrariedades patronales. 

Agotadas las gestiones de entendimiento con los·patronos, -

la huelga estalla con 100 trabajadores a fines de agosto de 1948 

en la empresa "Lanex'' e ''Hilana''. Desde un comienzo se vislum-

bra que la duración va a ser indefinida. De una parte. las em-

presas se niegan a discutir el pliego conflictivo presentado por 

los trabajadores y las autoridades del trabajo no manifiestan 

una decidida disposición para resolver el conflicto; de otra, se 

integra una comisi6n de comerciantes, industriales y autoridades 

de Fomento, que reducen el problema a nivel de sus intereses, y 

deciden rebajar en un 50% el nivel de las importaciones. En vi~ 

ta de esta situaci6n el PCV propone que se amplfe dicha comisi6n 

y se incluya representaciones de los partidos polfticos progre-

sistas y de las organizaciones obreras, como única forma de ene~ 

rar el problema en su totalidad. 

El 11 de noviembre, despu~s de 50 y 43 dfas de huelga en 

las empresas ''Lanex'' e "Hilana" respectivamente, el Sindicato de 

Trabajadores de la Industria del Vestido del Distrito Federal y

del Estado Miranda, se dirige al Presidente de la República, Don 

R6mulo Gallegos, exponiéndole las causas que han prolongado el -

conflicto. En dicho documento exponen que: "La propagada dura-

ci6n de estas huelgas se debe, por un lado. a la terca intransi

gencia patronal, y por otra, a la actitud pasiva. débil e tnefi-
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caz de las Autoridades del Trabajo respectivas".!.!§/ Se a·lude -

también en dicha correspondencia. que las empresas est4n violan

do impunemente las disposiciones contenidas en la Ley del Traba

jo y que las autoridades del trabajo se hacen los ciegos ante t~ 

les infracciones. Hacen también del conocimiento del Presidente 

la negativa del Ministro del Trabajo a recibir una delegaci6n -

del sindicato textil. Se puntualiza. que de continuar la situa

ción de inercia, tanto de parte de los patronos como de las Aut~ 

rfdades del Trabajo ser4 inminente la declaración de una huelga

de solidaridad de la Industria Textil y del Ve~tido.!.!1./ El dfa 

20 de octubre, después de casi dos meses de huelga. 2.000 obre-

ros textiles de unas 23 empresas del ramo. introducen sus plie-

gos conflictivos. y de solidaridad. e informan ademfs que la - -

huelga se iniciar' en la manana del 23 de octubre . .!.!!!/ 

En este conflicto obrero. al igual que en los anteriores 

que hemos analizado va ha reflejarse la interferencia partidista 

en el desarrollo del ·conflic~o y el estigma del paralelismo. que 

tan ominosas consecuencias ha tenido para el proletariado. En -

el diario Tribuna Popular puede leerse la siguiente declaraci6n: 

"Con el fin de sabotear la huelga de solidaridad que el sindica

to del vestido diri9e en 23 empresas te~tiles y las dos de los -

trabajadores de lo~ trabajadores de Palo Grande y 'Serica•. los

provocadores del sindicato paralelo se han estado valiendo de 

las maniobras posibles para hacerle el juego a los patronos y 

116/ Ibid. 
117/ Tr11>una Popular. Caracas. octubre 20 de 1946. p. 8. 
TTII/ lr1buna Popular. Caracas. octubre 20 de 1948. p. 8. 
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cumplir las exigencias de éstos en detrimento de los intereses -

de 1 os obreros 11 .!.!.2/ 

Llama la atenc16n el comportamiento de ciertos sectores la

borales. que por el hecho de pertenecer a sindicatos controlados 

por el partido AD. no participen en el conflicto con sus campan~ 

ros de clase. sino que, por el contrario se solidaricen con la -

patronal y los organismos del trabajo por el hecho de que dicho

confl icto es conducido por un sindicato identificado polfticame~ 

te con el PCV. Puede apreciarse -en semejante actuaci6n obrera

una man1festaci6n genuina de paralelismo sindical. en donde un -

sector del proletariado pone de lado sus intereses de clase y se 

deja conducir por intereses partidistas que de hecho lo hacen 

partfcipe del entendim1ento que se ha venido manifestando entre

patronal y gobierno. y gobierno es ahora el partido AD. 

El 28 de octubre estalla la huelga de solidaridad con los -

trabajadores de "Lanex 11 e "Hllana" ante la intransigencia patro

nal, quienes han recurrido a la fuerza policial. han penetrado a 

las flbr1cas y rev61ver en mano han obligado por la fuerza a tra 

bajar a algunos obreros;12.Q./ como Qltimo recurso. el Sindicato -

del Vestido se dirige "por escrito ante el Congreso Nacional - -

plantelndole los atropellos de que son vfctimas los trabajadores. 

y pidiendo intervenci6n enérgica para hacer respetar por parte -

de los patronos y la policfa el derecho a huelga consagrado par

la Const1 tuci6n" .. ~/ 

119/ Tribuna Popular. Caracas. octubre 22 de 1948, p. l. 
-í20¡ Tribuna Popular. Caracas. noviembre de 1948. p. l. 
T2T/ !&ia. 
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En los primeros dfas de noviembre se constituye al fin una

com1s16n de arbitraje integrada por las partes en conflicto y -

por la lnspectorfa del Trabajo. Se inicia finalmente u~ proceso 

de negoc1ac16n en el que los trabajadores logran -aunque no to-

talmente- las reiv1ndicac1ones planteadas y se decide la vuelta

al trabajo -

En el sector petrolero, no hubo manifestaciones huelgufsti

cas. durante este periodo. no obstante, la problemática 1.aboral -

de este sector fue punto permanente de discus16n en cuanto a or

ganizaci6n y unif1cac16n sindical, relaciones obrero-patronales, 

contratac16n colectiva y sobre todo. la incesante 1nterferenc1a

de los partidos (AD y PCV) en cada uno de estos asuntos. En - -

abr11 de 1946. se crea la Central Sindical en dicha rama 1ndus-

tr1al (Fedepetrol) controlada por lfderes sindicales de AD. Po~ 

teriormente en febrero de 1948 cuando Fedepetrol inicia las neg~ 

ciaciones con la empresa Creole para la firma de un nuevo contr~ 

to colectivo de trabajo. ésta se niega a la inclusi6n de una - -

cl4usula sobre ••estabilidad del trabajo". y se origina el enfren 

tamiento entre los lfderes que obedecen a los lineamientos del -

PCV y los que actúan bajo las directrices de AD (gobierno). Los 

lfderes acciondemocratistas. a instancias de la Junta Revolucio

naria de Gobierno firman en los términos que la empresa desea -

sin tomar en cuenta la oposición comunista. De tal disputa re-

sulta la expulsi6n de los comunistas de Fedepetrol y la creaci6n 

de una Central Sindical paralela en dicha industria (COSUTRAPE.T). 

Son frecuentes tambi~n. la denuncia de parte de sindicatos petr~ 

leras en torno al incumplimiento de los contratos colectivos de -
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trabajo y de v1o1.ac16n a las disposiciones contempladas.en la 

Ley del Trabajo. Tales denuncias eran h4b11mente atendidas por

los Organismos del Trabajo. interesados como estaban en evitar -

conflictos en el sector petrolero. 

La intensa actividad sindical est& presente en varios otros 

sectores. Se organizan nuevos sindicatos. se constituyen feder~ 

cienes y se firman numerosos contratos colectivos en varias ra-

mas industriales y de servicios. 

Fir•an importantes contratos colectivos: El Sindicato de -

Trabajadores Cerveceros. Licoreras y Bebidas Refrescantes (diez

contratos colectivos con diez vendedores de Cerveza Caracas) •. !E.~/ 

El Sindicato de Alfareros discute la firma de un contrato colec

tivo de trabajo con 35 empresas del ramo. 123 1 La Federación de 

Sindicatos de Trabajadores de la Construcci6n de Venezuela firma 

contrato colectivo de trabajo con el Ministerio de Obras Públi-

cas.124/ El Sindicato de Trabajadores de Artes Gr&ficas del 01~ 

trito Federal y Estado Miranda firma contrato con la Tipograffa

Artfstica.~/ La A~ociaci6n Nacional de Empleados de farmac1a

F1rma contrato de trabajo con varias farmacias. 126 1 El Sindica

to de Trabajadores del Caucho del Distri~o Federal y del Estado

Miranda y la empresa ''General'' firman contrato colectivo de tra

bajo.~/ Se firman muchos otros m4s. pero lo que nos interesa

no es proporcionar uno a uno los contratos que se firmaron. sino 
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demostrar la gran acttv1dad sindical que se despliega en este p~ 

riodo. incentivada de una parte. por la extens16n de las garan-

tfas sindicales concedidas por la reTorma de la Ley del Trabajo

del 45 y del 47; y de otra. por que las masas trabajadoras ad- -

quieren cada vez una mayor conciencia acerca de las ventajas de 

la sind1ca11zaci6n. 

A diario los trabajadores de empresas fabriles o de serv1-

c1os, por pequeftas que sean inician tr4m1tes de organizac;6n y -

legalizac16n de sindicatos. Otros que ya exist{an tratan de - -

agruparse en Federaciones ya sea por ramas industriales o por r~ 

giones. 

En fin. una intensa actividad sindical que de no ser por el 

paralelismo que hemos analizado. reforzado en este periodo por -

la intervenc16n del gobierno hubiera conducido a un poderoso mo

vimiento sindical. 

Los datos que a continuaci6n analizaremos nos permiten apr~ 

ciar un cuadro gene~al de la estructura organizativa del sind1CA 

lismo venezolano desde su nacimiento en 1936 hasta el presente -

ano de 1948. Este panorama de la estructura organizativa del -

sindicalismo en Venezuela nos permitir& apreciar -con las limit~ 

cienes de las estadfsticas que tenemos a nuestra disposic16n- v~ 

ríos aspectos entre ellos: el desarrollo del sindicalismo por e~ 

tidades federales; deducir el tipo de sindicato que mas se ha e~ 

tentido~ la lógica en el proceso organizat1~o que se ha seguido

y los efectos de las disposiciones gubernamentales sobre el cre

cimiento y retroceso de dichas agrupaciones. 
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CUADRO Nº 43 

CUADRO COMPARATIVO DEL NUMERO DE SINDICATOS DE 1936 A 1946 

Ent1 dad Federal A"os 
1936 1941 1943 1944* 1944** 1945 1946 

Distrito Federal 29 26 43 28 33 59 122 
Anzoategui 01 04 08 05 05 09 36 
Apure 03 03 03 00 01 05 07 
Ara gua 03 03 13 11 07 29 60 
Bo11var 05 01 02 00 00 02 17 
Bar1nas 00 00 00 00 00 01 03 
Cara bobo 13 17 21 11 03 18 96 
Cojedes 00 ºº 00 00 ºº 00 01 
Falc6n 04 05 05 01 02 02 11 
Gu4r1co ºº 00 00 00 00 00 13 
Lar a 06 06 13 08 10 24 54 
M4!r1da 02 09 08 00 02 06 06 
Miranda 01 01 04 03 on 02 26 
Monagas 00 01 06 03 04 09 24 
Nueva Esparta 00 01 01 00 00 01, 09 
Portuguesa 01 02 03 01 02 02 18 
Sucre s/d s/d 07 02 01 07 48 
T6ch1ra 00 07 06 01 01 01 12 
Truj11lo 00 01 03 02 02 03 13 
Yaracuy 01 01 02 01 00 02 17 
Zul1a 27 20 28 14 17 34 76 
D. Ama.curo 00 00 ºº 00 00 00 02 

TOTAL 95 108 176 91 90 215 617 

Fuente: Memorias del M1n1ster1o del Trabajo. Datos clasificados 
y org~n1 zedos por el autor. . Ilegal1zados en marzo de 1944 • 

Reorganizados en diciembre de 1944. 
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Las estadfst1cas sobre el número de agrupaciones sindicales 

por ~ntidade~ federales que en el cuadro anterior nos muestra -

que desde su nacimiento en 1936, se ha producido un crecim1ento

desigual de las agrupaciones sindicales en el territorio nacio-

nal. En este afto se aprecia como ya hemos senalado dos polos d~ 

nucleamiento: Distrito Federal y Zulia. El primero, con 29 sin

dicatos y 15.388 afiliados y el segundo, Zulia con 27 agrupacio

nes y 25.739 agremiados. En las demás entidades federales. s61o 

una alcanza a 10 sindicatos. el estado Carabobo. El resto regi~ 

tran entre cinco y un sindicatos. Varias entidades federales 

-Barinas. Cojedes, Gu,rico, Monagas. Nueva Esparta, T4chira y 

Trujillo- todavfa no registran agrupaciones sindicales. 

En 1941 la situac16n de polarizaci6n Zulia-Oistr1to Federal 

se mantiene pero. comienza a despuntar el estado Carabobo con un 

número de sindicatos que se aleja bastante de la media en las 

otras entidades y acerca a las cifras de los dos polos de nucl~a 

miento. Varias entidades que en 1936 no registraban n1ng0n sin

dicato. este afto registran por lo menos uno (Monagas. Nueva Es-

parta y Trujillo). 

En 1943 adem§s del D.F. y Zulia. despuntan tres entidades -

del centro del pafs y adyacentes al D.F .• con un namero elevado

de sindicatos en relac1an a 1936. ellos son. los estados Aragua. 

Carabobo y Lara con 13. 21 y 13 agrupaciones respectivamente. 

Estos estados. van a constituir la zona industrial del pafs. 

En 1945. el incremento en el número de sindicatos se locali 

za en las mismas zonas antes citadas. Para 1946. cont1n0an el -

incremento en estas zonas pero se registran importantes aumentos 
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en Muchas otras entidades. De 1936 a 1945. en un periodo de 9 -

aftos hubo un incremento del 126 por ciento en el total del name

ro de sindicatos existentes en el pafs; en tanto que. de 1945 a 

1946. en un afto, el incremento fue de un 212 por ciento y de 

1936 • 1946. en diez anos. un incremento del 606 por ciento. La 

d1strtbuc16n por entidad federal en 1945 es igual a la de 1943 -

es decir. en primer lugar. D.F. y Zulia y. en segundo lugar, Ar~ 

gua, Carabobo y Lara, con la diferencia de que Aragua alcanza a 

m•s del doble el nQ•ero de sindicatos en dos anos y Lara casi lo 

duplica mientras que, C~rabobo tiene una sensible baja • 

. De 1945 a 1946 el crecimiento es extraordinario. Ademas de 

las cinco zonas referidas -D.F .• Zulia. Aragua, Carabobo y Lara

despuntan otras con incrementos 1ncreibles. ta1 es el caso de A~ 

zoltegui. Monagas y Sucre. etc.; y sobre todo. se reg1strañ sin

dicatos en todas las entidades del pafs. Las dos zonas de mayor 

trad1ci6n sindical. D.F. y Zu11a tienen un crecimiento del 

106.68 y 123.53 por ciento respectivamente; mientras que de las 

tres entidades que despuntan posteriormente a D.F. y Zu11a. dos 

de ellas. Carabobo y Lera tienen un crecimiento mucho mayor: Ca

rabobo un 433.33 por ciento y Lara un 125 po• ciento. Dos enti

dades presentan incrementos porcentuales que pasan del 1000 por

c1ento: Miranda con dos sindicatos en 1945 pasa a tener 26 en --

1946 y Tlchira que tenfa apenas uno en 1945. registra 12 en 

1946. 

Los Estados &olivar. Falc6n. Miranda. Portuguesa y Yaracuy

que en 1945 s61o tenfan dos sindicatos. en 1946 acusan crecimie~ 

tos extraordinarios (17. 11. 26. 18 y 17 respectivamente}. Los 
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estados Bar1nas. N. Esparta y T6chira que en 1945 tentan un solo 

sindicato. registran 3. 9 y 12 en 1946. Por último los estados-

Cojedes. Gu&rico ; el Territorio Delta Amacuro. si bien no ha- -

bf an registrado si nd1 catos en todos los ai\os anteriores en 1946-

registran 1. 13 y 2 respectivamente. 

CUADRO Nº 44 

CUADRO COMPARATIVO DEL NUMERO DE AGREMIADOS DE 1936 A 1946 

Entidad Federal Af\os 

1936 1941 1943 1945 1946 

Distrito Federal 15388 2264 8279 6793 10208 
Anzo6tegu1 13 204 878 1373 3528 
Apure 738 80 82 304 352 
Aragua 697 251 652 2253 3836 
Boltvar 1401 35 71 260 2453 
Barinas OD OD 00 125 221 
Cara bobo 2939 1218 1459 783 6736 
Cojedes ºº 00 00 00 57 
Falc6n 1085 341 192 195 2685 
Gu4rico 00 00 00 ºº 704 
Lara 1075 1060 929 1975 3684 
Mérida 294 832 280 281 281 
Miranda 00 32 115 273 1685 
Monagas 00 90 2240 2824 3714 
Nueva Esparta s/d 162 162 00 832 
Portuguesa 36 186 231 99 1083 
sucre s/d s/d S/d 501 4331 
T5chira 00 447 429 43 2306 
Truji1lo 00 88 214 595 1396 



Yaracuy 

Zul1a 
D .. Amacuro 

TOTAL 

s/d 
25739 

00 

50652 

87 
3324 

00 

10701 

122 
6497 

ºº 
22832 

56 
5633 

00 

24366 

411 

844 
7673 

506 

59110 

Fuente: Memorias del Mini~terio del Trabajo. Datos clasificados 
y organizados por el autor. 

En cuanto al número de agremiados para ~stos mismos años. -

en el cuadro anterior. podemos hacer las siguientes apreciacio-

nes en cuanto a los totales. De 1936 a 1941. hubo una cafda en 

el número de agremiados del 78.87 por ciento. Si comparamos el 

crecimiento en el número de sindicatos con el crecimiento en na-
mero de agremiados apreciamos. que de 1936 a 1945 se registró un 

incremento del 126.32 por ciento en el número de sindicatos; en 

tanto que. en el nOmero de afiliados hubo un descenso del 51.90-

por ciento. lo que en cifras absolutas representa un descenso de 

50.652 agremiados en 1936 a 24.366 en 1945. 

Ahora bien. en los últimos dos anos. de 1945 a 1946 el in--

cremento en el número de agrupaciones sindicales es de un 212 -

por ciento mientras que en el número de agremiados es de un 142-

por ciento. un poco parejo el incremento si lo comparamos con la 

s1tuaci6n de 1936 a 1946. 

Durante estos 10 anos. el número de sindicatos se increme~ 

ta en un 606 por ciento, mientras que el namero de agremiados s& 

lo se incrementa en un 16.70 por ciento, lo que en números abso-

lutos indica que de 95 sindicatos con 50.652 agremiados en 1936, 

pas6 a 671 sindicatos con 59.110 agremiados en 1946. 

Vista la situaci6n por Pntidades, ve~os que el Distrito Fe-
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der•l y el estado Zu11a. jamas llegan a alcanzar durante estos -

10 aftas, el número de agremiados que alcanzaron en 1936. D.F. -

de 15.388 agremiados en 1936 desciende a 10.208 en 1946 y Zulia

de 25.739 en 1936 se reduce a 7.673 en 1946; lo que sfgnffica -

una reduccf6n porcentual del número de agremiados del 50.74 por

cfento en el D.F. y de 235.44 por ciento en el estado Z~1fa. En 

todas las otras entidades -excepto M~rf da- se registra un aumen

to substancial del nQmero de agremiados, destac,ndose; el estado 

Anz6ateguf de 13 a 3.528; Aragua de 697 a 3.836; Carabobo de 

2.939 a 6.736; Monagas de ninguno en 1936, 90 en 1941 a 3.714 en 

1946. 

En conclusf6n, hay una marcada desigualdad en la d1strfbu-

cf6n del número de sindicatos y de agremiados por entidad fede-

ral. misma que va perf11&ndose diferente en el transcurso de es

tos 10 aftos. Asf. en 1936 se destacan dos zonas de mayor des- -

arrollo sindical -DF y Zulia- situac16n que se mantiene casi - -

inalterable hasta 1941. En 1943. ademas de D.F. y Zulia. surgen 

tres estados -Aragua. Carabobo y Lara- con un namero de sindic~ 

tos muy por encima de los dem4s estados. En 1945. hay un incre

mento en estas mismas zonas en tanto que en 1946 muchos otros e~ 

tados incrementan su namero de sindicatos. lo cual cambia el cu~ 

dro sindical nacional de 1936 a 1946. 



CUADRO .. es 
·CUAD•O COMltllATJ vo-•11EL aUREIO DE SJllDJCATOS. llUPIERO DE AGaE .. Ut.DOS y PRO .. IEDJO Df 

AU[,.IADDS POR SUIDICATO PARA LOS AAOS 1936. 1945 7 1946 

Ent.t41ad F.-...1 A " 1-
riimid1o ai 

l ... 1-
Wroae lii&irode Pr:c9ia1o di ik&íiro di l'..-a1oCli 
stncUcatos Ag .... tedos ·~•dOS stnd1catos A9~1•dos agr.miados stndtcatos Agr'9Stados ·~t•clo• por s1nd1~ por S1ndtC.!,. por sfnd1C.!,. ... - ... ... 

Dt•trtt:o F...tr.1 •• l.,. 531 59 6793 115 1'!2 10208 .. --· 01 13 13 • 1373 153 "" 35211 --.. 03 738 zc6 5 30C 61 7 35Z 5G - 03 607 Z3Z 20 2253 78 60 3836 IM 
.. ltw•r 05 lCOl 280 2 Z&O 130 17 2453 1 .. 
a.rtnas 00 00 00 l 125 125 3 221 74 
.,._ 

13 2939 ZZ6 18 783 .. .. 6736 70 Co- 00 00 00 00 00 00 l 57 57 
Faldn oc 1085 271 2 ... 98 11 2685 zcc 
...... co 00 00 00 00 00 00 13 70C se ..... 06 1075 179 2C 1975 az 54 368C .. -- oz zgc 149 • 281 47 6 Zlll C7 ...... 01 00 00 z Z73 137 Z6 1685 65 - 00 00 00 9 ..... 314. Z4 3714 155 
-- Es .. rt:a 00 s/d 00 00 00 00 9 IDZ 9Z - .. 01 36 36 z .. 50 lB 11183 60 -.. S/d s/~ 00 7 501 7Z 48 4331 90 
T*"tr9 00 co 00 1 C3 43 lZ Z306 192 
Tru,J111o 00 00 00 3 595 ""' 13 1396 107 
"ªNCIQ' 01 S/d 00 2 54 za 17 ..... 50 
Zlllf• 27 25739 "53 3C 5433 ... 76 7673 101 
D .... curo 00 00 00 00 00 00 oz 506 Z53 
"TOTAL 95 50652 ZlS z.- 671 59110 

FU9nta: lllllllortas. del "1nbterto del Trabajo. Datos orpntudOs y clast1'fcaclos por •1 •utar. 
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Del cuadro anterior. al promediar el nGmero de agremiados -

con el número de sindicatos. resulta que el nivel mas alto de -

agremiac16n se re91str6 en 1936 en Zulia y en el Distrito Fede-

ral. El Zul1a con 953 agremiados por sindicato y 531 en el D.F. 

Le siguen un grupo de entidades -Apure. Aragua. Bo11var. Ca~abo

bo y Falc6n- con promedios entre 226 y 280. Estos promedios de 

agrem1ac16n. declinan de manera 1ncreible de 1936 a 1946. La d~ 

clinac16n del promedio de agrem1ac16n en el D.F. y en el Zu11a -

es la siguiente: 

D.F. 

Zulta 

1936 

531 

953 

1941 

87 

166 

1943 

192 

232 

1945 

115 

166 

1946 

84 

101 

Ambas entidades muestran un descenso en sus promedios de 

agrem1ac16n que s61o se detiene en 1943 cuando se registra un 1~ 

gero aumento con relac16n a 1941 para luego descender aún m&s en 

1945. hasta llegar a su nivel m~s bajo en 1946 con 84 en el D.F. 

y 101 en el Zulia. Tal circunstancia demuestra en primer lugar. 

que el sindicalismo venezolano no lleg6 a recuperarse de la gran 

arremetida lopecista de 1937 y que posteriormente. el ligero im

pulso que se aprecia en 1943. se pierde nuevamente con la repre

si6n medinista de 1944 que repercute. como es de esperarse en -

las cifras de 1945 y 1946. Adem&s. el enorme incremento del nQ

mero de sindicatos entre los anos 1945 y 1946 muy por encima del 

número de agremiados nos evidencia. de alguna manera el parale--

11smo sindical que se ha venido implantando a partir de 1944 ge

nerado por la influencia de las dos fuerzas polfticas que sobre

la acc16n sindical ej~rcen los partidos AD y PCV. 



415 

Las estadfst1cas de que disponemos no est&n discriminadas -

de acuerdo a los diversos tipos de sindicatos. sin embargo. el -

promedio de agremiados por sindicato. de alguna manera nos 1ndu

ce a pensar que el tipo de sindicatos que predominan aún en 1946 

es de tipo gremial. seguido por los de e•presa y de oficios va-

rios. es decir. un predominio de las formas m4s atrasadas de or

gan1zac16n y sin evidencias de que hayan surgido sindicatos 1n-

dustriales o nacionales de industria. Los sindicatos de empresa, 

predominan en las zonas petrolfferas de los estados Zulia, Fal-

c6n. Anzoategui y Monagas. e~tidades en donde el promedio de - -

agrem1ac16n se mantiene ligeramente mayor que en las dem&s enti

dades. 

Los datos del siguiente cuadro reflejan en cierta forma los 

•o•entos de avance y retroceso de la acci6n organizativa de los

trabajadores so•et1dos a las dec1s1ones gubernamentales de expa~ 

s16n y repres16n hacia el movimiento sindical. 

CUADRO Nº 46 

AGRUPACIONES SINDICALES (PERIODO 1936-1947) 
(Cuadro demostrativo de Agrupaciones Sindicales legalizadas. can 
celadas y exist~ntes. con determinaci6n del fndice de crecimieñ 
to del •ovimiento sindical en el pafs) 

Sindicatos Sindicatos S1nd1catos Indice de 
Allo Legalizados Cancelados Existentes Crecimiento 

1936 113 s/d 113 100.00 
1937 86 s/d 199 176.11 
1938 31 s/d 230 203. 54 
1939 15 s/d 245 216.Bl 
1940 5 95 155 137.16 
1941 11 53 113 100.00 
1942 27 14 126 llD.62 
1943 83 26 183 161.95 
1944 90 102 171 151.33 



1945 
1946 
1947 

103 
531 
184 

22 
·10 

7 

252 
773 
950 

223.01 
684.07 
840.71 
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Fuente: Memorias de1 Ministerio del Trabajo. afto 1947. p. 77. To 
~•do de Alberto J. Pla et. al. Clase obrera. Partidos Y 
Sindicatos en Venezuela (1936-1950) Taller de Historia -
del Movimiento Obrero en Venezuela. (Serie de artfculos) 
ucv. 1982. p. 324. 

Se aprecia un descenso acelerado del número de sindicatos -

legalizados desde 1936 que se detiene en 1940. A part~r de e~ 

te ano empieza a incrementar muy lentamente hasta llegar a 1944, 

para crecer en mayores proporciones en los anos 1945, 1946 y - -

1947. Lamentablemente. las estadfsticas no aportan 1nformac16n

sobre el numero de sindicatos cancelados desde 1936 hasta 1939.

pero contamos con la evidencia de otros hechos que nos indican -

la gran cantidad de sindicatos cancelados en estos anos. El nfi

mero de stndicatos cancelados comienza a decrecer a partir de --

1940 con la disoluci6n de 95 sindicatos. hasta 1947 cuando s61o

se cancelan siete. pero con el desafortunado parAntesis d1solut~ 

r1o de 1944 tantas veces senalado. Lo que evidencia una mayor -

libertad sindical a partir de 1940 que en 1945 es respaldada le

galmente por la reforma de la Ley del Trabajo de ese mismo ano. 

Sin ln1mos de pretender puntualizar los elementos que moti

varon el golpe de 1948. pues ese ser1a objeto de otra invest1ga

c16n. consideramos que los puntos de coincidenc~a que en un pr1~ 

cip1o hacen posible la alianza entre UPM y AD comienzan a dete-

r1orarse y se generan pro~undas contradicciones cuyo despunte es 

la acc16n armada del 48. Surgen enfrentamientos no s61o entre -

UPM y AD pues en el seno de los mismos militares se 1dent1f1can

var1as fracciones; una fracc16n que apoya a Acct~n Democrlt1ca.-
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a~~• que respalda a Med1na y otra a L6pez Contreras. Y a pesar-

de que a rafz del golpe los militares deciden no formar parte de 

la Junta Revolucionaria de Gobierno y se suscriben al programa -

nacional de Acc16n Democrltica. comienza a generarse un resenti

miento de parte de los militares por la polftica de segregac16n

y de exclus16n que los adecos han puesto en pr4ct1ca con respec

to a ellos. 

En el seno de Acc16n Democr&tica comienzan a surgir discre

pancias. sobre todo e•anadas de la forma como se conduce R6mulo

Ga11egos a quien acusan de carecer de experiencia polftica. Es

ta crftica proviene de los que piensan que el Presidente deb16 -

ser R6mulo Betancourt y no Gallegos. Ademas. desde el exterior. 

el M1n1ster1o de la Defensa y los partidos Cope1 y URO. acusan -

al partido de gobierno de: a) Persecuc16n contra las otras corr1en. 

tes partidistas; b) Ventaj1smo absolutista del partido vencedor

en el proceso electoral; e) sojuzgamiento de las dem4s fuerzas -

polfticas y corrientes de opinión actuantes en la controversia.

(Venezuela bajo el signo del terror. LIBRO NEGRO. José Agustfn -

Catalf. Editor. p. 43). Ya consumado el golpe el presidente Ga

llegos y los m&ximos lfderes acciondemocratistas son reducidos a 

pris16n e inmediatamente los •111tares informan al pafs haber -

asumido el control del Estado. En dicho documento informan lo -

siguiente: 

"En atenci6n a que las Fuerzas Armadas Nacionales han -
asumido el control de la situac16n de la República. con 
forme a manifiesto de esta misma fecha. radiado a los ~ 
venezolanos. los suscritos. sus reoresentantes. reuni-
dos en el Sa16n de Gobierno del Palacio de M1raflores.
const1tuyen por la presente acta una Junta Militar de -
Gobierno formada por los Tenientes Coroneles Carlos Del 
gado Chalbaud. Marcos PArez Jim~nez y Luis Felipe Llave 
ra P'aez, el primero Je los cuales actuara como Pres1deñ 
te. -



•.• Para todas las cuestiones de orden constitucional -
recibir& ap,icac16n de Const1tuc16n Nacional promulgada 
el 20 de julio de 1936. reformada el 5 de mayo de 1945, 
sin perjuicto de que la Junta d~ ac•tamiento a aquellas 
disposiciones de carActer progresista de la Constitu- -
c16n Nacfon11;1. promulgada el 5 de julio de 1947 11 .128/ 
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En la misma fecha del documento anterior. con el objeto de

informar a la nación. las Fuerzas Armadas hacen una exposición -

de motivos acerca de su acción en los stquientes términos: 

11 Al comienzo. y pese a· la inclusión de dos militares en 
el Gobierno. la actitud de las Fuerzas Armadas fue de -
absoluto apolttictsmo. El partido Acción Democrittca -
cont1nu6, a pesar de que pregonaba ser un partido nuevo. 
los v1c1os polfticos que caracterizaron los anteriores
gobiernos. aprovech&ndose seguidamente del poder para -
su propio beneficio, implantando el sectarismo polftico. 
manteniendo una ag1taci6n permanente y trayendo el des
barajuste total de la RepGb11ca. Sin embargo. las Fuer 
zas Armadas ante los brotes espor&dicos de rebeldfa de~ 
algunos de sus miembros. y aan a sabiendas de que se sa 
crificaba a veces elementos valiosos, reprim16 inexora= 
blemente todo intento de subvertir el orden establecido. 

Llevadas a cabo elecciones para Asamblea Nacional - -
Constituyente. el pueblo venezolano di6 sus votos por -
quienes creyó intérpretes del sentimiento y del espfri
tu de la Revolución, pero Acc16n Democr~t1ca capitalizó 
para ella los resultados y di6 al pafs una carta funda
mental que. si bien contiene principios progresi~tas. -
adolece de vicios encaminados al ejercicio abusivo del 
poder. Bajo el imperio de esa Constitución fue elegido 
el Presidente de la República. a quien una vez m¡s las
Fuerzas Armadas acataron y respaldaron. demostrando su 
voluntad de ser guardianes de las instituciones y mante 
nerse ajenas a toda ambición de poder. La promesa de~ 
concordia fue una nueva esperanza frustrada. pues el -
Presidente vi6 sacrificada su libertad de acc16n por la 
constante intromisi6n de su partido. que negaba as~ las 
atribuciones que él m~smo en su acci6n legislativa le -
confirió a la Constituc16n Nacional. Lograda definiti
vamente la posesi6n integral del poder civil por Acción 
Democr~tica. la fracci6n extremista que ha controlado -
dicho Partido. Inició una serie de maniobra~ tP.nd1ente~ 
a dominar tambi~n a las Fu~rza~ Armada~ NacionalP.s. tr~ 

12~/ Las Fuerzas Arm~das Nac1onale~ participan a la Nación haber 
asumido el Control del E~tado. en Documentos Oficiales rc-
lacionados itl Movimiento Militar de- 1941r. Caracas. OTíclna 
Nacional de lnformaciOn---y-s>Ubl-icaciorlei:" 1949. p. 15. 



tanda de sembrar entre ellas la discordia y la desuni6n. 
Los Organismos Superiores del Ministerio de Defensa Na
cional. responsablemente pusieron al Presidente de la -
RepGblica en conocimiento de estas circunstancias, esp~ 
randa un remedio oportuno y eficaz. Pero la influencia 
del Presidente en el Partido una vez m's fue negatoria. 
Por el contrario. esta conducta de las Fuerzas Armadas
se interpretó tendenciosamente como desafección al Go-
bierno, y lo que pudo ser problema de f'cil solución, -
se convirt16 por obra de la intransigencia partidista y 
la indecisión del Presidente, en una crisis polftica ex 
trafta a la intención y a la actitud de las Fuerzas Arm~ 
das. Los extremistas de Acción OemocrStica vieron la -

~~~~!~~1~~~a~:scd:P~~~ ~~~s~:s!~~~~~c~~~r.~~~~,o a las -
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La represión en contra de los partidos polfticos y de los -

sindicatos no se dejó esperar y en los primeros dfas de d1ciem-

bre la Junta Militar de Gobierno decreta la disolución del partí 

do Acci6n Democrática. argumentando dicha resolución en los si-

guientes términos: 

''La Junta Militar de Gobierno de los Estados Unidos de 
Venezuela. 

En uso de las facultades que tiene conforme al Acta -
de Constitución del Gobierno Provisorio. en Consejo de 
Ministros. 

Considerando: Que el Acta de Constituci6n del Gobier
no Provisorio le acuerda. como excepción al régimen - -
constitucional y al ordenamiento legal acogidos. la fa
cultad de dictar las medidas que aconseje el interfs n~ 
ci onal; 

Considerando: Que se han encontrado en los locales -
del Partido ''Acci6n Democrática". Institutos Docentes.
Oficinas Públicas y residencias particulares de los - -
miembros de dicho Partido. armas e implementos bélicos
destinados a sabotajes y a otros fines destructivos. re 
tenidos desde octubre de 1945 y aumentados mediante eT 
contrabando y la utilización indebida de materiales so-
1 icitados por funcionarios oficiales con pretexto de do 
tar Cuerpos de Seguridad Pública y Resguardos; -

Considerando: Que dicho Partido excitó por medios - -
clandestinos al pueblo y a orqanizaciones sindicales y 
ligas campesinas que crefa controlar. a la huelqa gene
ral de carácter polftico y otro~ actos de perturbación-

~/ Exposición de las Fuerzas Armadas a la Nación. en Documen-
tos Oficiales ... ~-· pp. 19-20. 



del orden social. e 1nstruy6 a su militancia y a elemen 
tos extranjeros para la ejecuc16n de tales actos; 

Considerando: Que dicho Partido trat6 de desnaturali
zar la esencia institucional de las Fuerzas Armadas Na
cionales. procurando convertirlas en instrumento de sus 
designios; 

Considerando: Que el Partido 'Acci6n Democrltica• ha
bfa dejado de ser una organizac16n de op1ni6n pGblica -
para transformarse en una fracc16n que aspiraba a mant~ 
nerse en el Poder por la fuerza o por diversos medios -
de des1ntegrac16n social; 
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Considerando: Que los hechos senalados. constitutivos 
de un falseamiento de los verdaderos y legftimos fines
que dentro del rfgimen democr4t1co corresponden a los -
partidos polfticos dieron a 'Acci6n Democr4tica' carac
terfsticas de Estado dentro del Estado. y lo convirtie
ron en una militancia armada frente a la Nac16n; y que 
la previvencia de esas circunstancias. adem4s de signi
ficar una amenaza permanente para la paz pOblica. harfa 
imposible el restablecimiento del equilibrio polftico -
en el conglomerado nacional. e impedirfa el libre y equ~ 
tativo juego de las instituciones democr4t1cas. 

Considerando: Que es deber ineludible del Gobierno -
Provisorio. por cuanto ello constituye una de las fina
lidades fundamentales del acto polftico que le d16 ori
gen. propender al restablecimiento de la normalidad - -
institucional en el Pafs y eliminar las irregularidades 
surgidas del ventajismo polftico. del falseamiento de -
la f'unci6n legftima de los partidos dentro del rEgimen
democrltico. y del indebido aprovechamiento partidista
de las funciones del Gobierno: 

Decreta 
Artfculo 1°.- Se disuelve en toda la República al Pa~ 

tido •Acción Democr4tica'. se clausuran sus locales y -
se suprimen sus 6rganos y sus medios de publicidad y -
propaganda" .. 130/ 

Se procede igualmente. a la disolución de los organismos 

sindicales y de los órganos de prensa que tuviesen alguna vincu

lación con el rfgimen derrocado. El 25 de febrero de 1949 por -

decreto Ejecutivo se disuelve la Confederaci6n de Trabajadores -

de Venezuela. organismo que para ese entonces afiliaba las si- -

guientes federaciones. y que a su vez tamb1An fueron disueltas: 

!...!Q./ Disoluci6n del Partido "Acción Oemocr.Stica". Clausura de -
sus locales y supresión de sus órganos de publicidad. en Do
cumentos oficiales .... Op.cit .• pp. 29-30. 
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Federaci6n Sindical de Trabajadores Petroleros (FEDEPETROL). 

Federac16n Nacional Campesina de Venezuela. 

Federac16n Nacional de Trabajadores del Transporte. 

Federac16n Nacional de Trabajadores Portuarios. 

Federaci6n Nacional de Trabajadores de la Construcción. 

Federación "acional de Trabajadores Textiles y del Vestido. 

Federación Nacional de Trabajadores del Comercio y de la Banca. 

Federación de Trabajadores del Estado Aragua. 

Federación de Trabajadores del Estado Anzo&tegui. 

Federaci6n de Tr~bajadores del Estado Bolfvar. 

Federación de Trabajadores del Estado Carabobo. 

Federación de Trabajadores del Estado Cojedes. 

Federación de Trabajadores del Estado Falc6n. 

Federación de Trabajadores del Estado Gu&rfco. 

Federaci6n de Trabajadores del Estado Lara. 

Federaci6n de Trabajadores del EStado Mérida 

Federaci6n de Trabajadores del Estado Monagas. 

Federaci6n de Trabajadores del Estado Nueva Esparta. 

Federaci6n de Trabajadores del Estado Sucre (Cumaná). 

Federación de Trabajadores del Estado Sucre (Carupano}. 

Federaci6n de Trabajadores del Estado T&chira. 

Federación de Trabajadores del Estado Yaracuy. 

Federación de Trabajadores del Estado Zulia. 

Federación Sindical del Distrito Federal y del Edo. Miranda. 

El decreto disolutorio de la CTV. afecta al movimiento sin-

dical en general en los siguientes términos: 
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•Los sindicatos de base afiliados a las federaciones -
disueltas. no fueron afectados por el decreto de diso-
1uc16n en cuanto a su existencia; pero sf le fueron di 
sueltas sus juntas directivas. oblfg&ndoseles a reno-~ 
var 'stas en término de un mes. conforme a procedfmien 
to establecido por el Ministerio del Trabajo por reso~ 
1uc16n del 9 de marzo de 1949. segGn la cual: 

a) Los antiguos dirigentes sindicales no pueden ser 
elegidos para cargos directivos en sus respectivas or
ganfzacfones. 

b) El funcionamiento de los sindicatos queda condi
cionado a la renovac16n de sus juntas directivas. 

e) La celebracf6n de asambleas necesita autoriza- -
c16n previa del Inspector del Trabajo de la Jurf sdic-
cf6n a quien. ademas. debe enviarse acta de la reuni6n 
a los efectos de su aprobaci6n" .ll!./ 

Las autoridades del trabajo dejan de lado sus verdaderas --

funciones. con~empladas en la última ley del trabajo. y se con-

vierten en "'policfa sindical". que persigue a los dirigentes sin 

dicales. que asiste a las asambleas sindicales y que vela por el 

cumplimiento de las decisiones gubernamentales en cuanto al con-

trol de la acci6n sindical. En tales circunstancias. ''Los sind! 

catos que no han sido disueltos administrativamente se han visto 

reducidos a la impotencia y a la inactividad por carecer de la -

m4s elemental libertad de acci6n. Sus locales son frecuentemen-

te allanados y ocupados por los agentes de la S.N.• Sus asam- -

bleas cuando se les permite celebrar tienen que realizarse bajo

odiosa fiscalizac16n policial". 1321 Para una mayor man1pulaci6n 

o control del movimiento sindical. la Junta Militar crea su pro-

1ª.!_/ Jos~ Agustfn CatalA y Otros. Venezuela baJo el signo del 
Terror. Libro Negro. 1952. p. 266. 

•Seguridad Nacional. 
132/ Ib1d. p. 265. 



423 

pio aparato sindical. denominado ''El Movimiento Sindical lndeticn 

diente'' creado como fuerza complementaria del llamado "frente -

Electoral Independiente'' (FEI). organismo polftico del régimen. 

La Junta Militar, resuelve adem&s. la supresión de todos -

los órganos de prensa tanto nacionales como regionales o estata

les que hubieran tenido alguna vinculación con el régimen ante-

rior y que no se declararan incondicionales suyos. Para aq~e- ·

llos peri6d1cos que no llegan a clausurarse, se establece un ri

guroso sistema de censura. 
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Partiendo de nuestro planteamiento hipot~tico central en -

torno a las relaciones que se generan entre los partidos que - -

emergen de estas. capas medias y de la pequeña burguesfa urbana y 

los sindicatos como expresi6n organizativa de la clase obrera. -

nos permitimos concluir. que en efecto. durante el periodo 1936-

1948 se produce en los sectores medios y en la pequeña burguesfa 

urbana. el surgimiento de partidos polfticos que intentan desde

su nacimiento constituirse en representantes de la clase obrera 

venezolana a través de su vinculación con sus organizaciones si~ 

dicales. 

El car,cter de estas relaciones estuvo determinado por di-

versos elementos. En primer lugar. las caracterfsticas del mo-

mento hist6rico en que dichas categorias cristalizan: una larga

d1ctadura represiva seguida por una repentina apertura democrát~ 

ca y un desarrollo eruptivo de la industria petrolera que genera 

los primeros contingentes de la clase obrera venezolana. y am- -

plian los sectores medios y de la pequeña burgues1a urbana. 

En segundo lugar. la realidad concreta de los sectores so-

ciales involucrados en dicha relación. la acción directa del go

bierno y del contexto internacional. En efecto. la realidad co~ 

creta de los sectores involucrados nos refiere al qrado de des-

arrollo y de conformación en que se encuentran las capas medias

urbanas. la pequeña burguesfa urbana y la clase obrera de cuyo -

seno emergen las categor1as cuyas relaciones hemos analizado. 

La acci6n del gobierno que a través de sus decisiones de prohibi 
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ci6n y apertura provoca momentos de ascenso y retroceso en el 

proceso de desarrollo de partidos y sindicatos y que a su vez 

produce alteraciones en las relaciones entre dichas categorfas -

tomando en cuenta la vinculac16n o el tipo de entendimiento en--

tre dichos partidos y el gobierno. Senalamos el carácter 1nter-

nacional como elemento que matiza de alguna manera la relación -

partidos-sindicatos. por el efecto que produce al interior del -

pafs las alteraciones en la correlación de fuerzas que a nivel -

internacional ocurren durante el conflicto bélico de 1939 a 1945. 

En la coyuntura de 1936 afloran expresiones organizativas -

importantes de estos sectores y de la clase obrera industrial. -

De una parte. los partidos y de otra. los sindicatos; pero con -

una relación muy fntima y peculiar desde su nacimiento. Lo pee~ 

liar viene dado. de una parte. por afluencia repentina de los -

elementos que constituyen la coyuntura: muerte de G6mez. apertu

ra democrática. regreso al pa1s de los exiliados. la bonanza pe

trolera, etc.; de otra. de la realidad concreta de los sectores

sociales involucrados; ambos muy d~b11es y en formaci6n. 

Durante el afto 1936 la relación partidos y sindicatos es d~ 

ffcil caracterizarla. En un primer plano. se aprecia una conju~ 

ci6n. una amalgama de acciones indiferenciadas en donde es impo

sible captar las acciones de una u otra categorfa. Tal situa- -

ci6n se presentó sobre todo en las grandes movilizaciones ocurr~ 

das en 1936 como la protesta popular del 14 de febrero por la -

restitución de las garanttas constitucionales. la huelga de mayo 

en protesta de la Ley de Defensa Social. la huelga general de j~ 

nio en protesta por la Ley del Orden Público y la huelga petral~ 
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ra de diciembre-enero de 1936-1937. En ·todos estos acontecimien 

tos dichas categorfas actOan en conjunto por el logro de objeti

vos concretos como son, la disoluci6n del congreso gomecista, la 

promulgaci6n de la Ley de Sufragio y la convocac16n a elecciones 

populares. entre otros. 

En un segundo plano, se obtiene una visi6n diferenciada de

ambas categorfas; de un lado. la proliferaci6n de partidos con -

diferentes composic16n y dirección. identificados en la ~poca e~ 

mo partidos de derecha y partidos de izquierda~ de otro, la org~ 

nizaci6n de sindicatos. sobre todo de sindicatos gremiales. que 

no son otra cosa que las transformaciones de las antiguas agrup~ 

cienes mutuales que existieron durante la dictadura gomecista. -

En este plano. ya comien.za a percibirse que en el contexto de -

las relaciones partidos-sindicatos germina una idea u objetivo o 

meta fundamental de parte de los partidos polfticos. como es. 1~ 

grar la representación de la clase obrera. ser sus dirigentes y

encauzar su lucha y su organizac16n. 

Se comienza a vislumbrar también a partir de este afto la -

gran participaci6n social que estos sectores medios y la pequeña 

burguesía urbana van a tener en el proceso histórico que se ini

cia. 

De 1937 a 1941. el contexto cambia e imprime un matiz dife

rente a las relaciones partidos-sindicatos. Cambia por la dete~ 

minaci6n de diversos elementos: primero. por la acción represiva 

del gobierno de L6pez Contreras al disolver por decreto todos -

los partidos y sindicatos identificados en la huelga petrolera -

de finales de 1936 y comienzos de 1937. Segundo. por la reperc!!_ 
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si6n que tienen en Venezuela los diferentes tratados de a11anza

Y reciprocidad entre los pafses beligerantes. en especial. los -

acuerdos de Unidad Nacional y de No Huelgas que son los que ata

nen m&s directamente a la problem&tica partidista y sindical. 

Por Qltimo. a pesar de las circunstancias anteriores. la reali-

dad concreta de estos sectores sociales y de la clase obrera se 

transforma; numéricamente crecen y sus niveles de conciencia 

avanzan hacia una mayor comprensión de sus condiciones de exis-

tencia en general. 

El PON (Partido de Unificación de las Izquierdas) que se -

crea a finales de 1936 subsiste algunos meses después de la re-

presión. luego se desintegra. Los comunistas organizan el PCV y 

los partidarios de Rómulo Betancourt. el nuevo PON. ambos en 1a

clandest1nidad. Y a partir de 1939 se deslinda erttre estos dos

partidos de extracción peque~o-burguesa una actitud diferenciada 

ante la acción sindical. Los comunistas encuadran sus acciones-

dentro de los lineamientos de la Internacional Comunista y a pa~ 

tir de 1939 abandonan su principio fundamental de lucha de clase 

del proletariado y concilian con los gobiernos burgueses en sus

respectivos pafses. En Venezuela los comunistas moderan su opo

sición a L6pez Contreras hasta que en 1941 se acogen acrfticame~ 

te a la po11tica de Unidad Nacional y de No Huelgas emanadas de 

la direcci6n del movimiento comunista internacional. En tanto -

que el PON liderizado por Betancourt cuestiona en parte la polf

tica de Unidad Nacional y de No tluelr¡as v critica a loo; comuni-;

tas su plena adhesión a las mismas. 

Este enfrentamiento partidista termina por imprimir un tono 
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diferente a las relaciones entre estos partidos y los sindicatos 

en general. Los.comunistas censuraron todo intento de huelga y 

todo género de protesta laboral en tanto que los pedenistas tie

nen una actitud m6s abierta. Debemos r~cordar que en el periodo 

anterior la acción polftica de los comunistas era la más combati 

va. lo que contrasta con la pasividad de su acc16n en el presen-

te periodo. En conclusi6n. las relaciones entre partidos y sin-

dicatos durante este periodo se desenvuelve en circunstancias de 

absoluta clandestinidad y persecusi6n gubernamental. 

De i94~ a 1945 las relaciones partidos-sindicatos están in

mersas en un contexto diferente producto a su vez de un cúmulo -

de circunstancias distintas a las presentes en el per;odo ante-

rior. Las capas medias urbanas y la pequefta burguesta urbana -

crecen y adquieren cada vez un mayor dinamismo en la conducc;6n-

del proceso polttico venezolano. Los partidos surgidos de dicho 

sector se erigen en actores de primer plano en dicho proceso. Y 

la clase obrera al igual que los sectores anteriores. crece. se

diversifica y se aprecian notables avances or~anizativos. 

Ahora bien. a partir de este periodo. la relación partido--

sind;catos se hace m3s nttida. Se destaca en la acción del par-

tido Acción Democrática y de los comunistas la intención mani- -

fiesta de lograr la representaci6n de la clase obrera. En capt-

tulos anteriores hemos visto en detalle la competenc;a que entre 

ambos partidos se desarrolló por lograr tal representación. mis

ma que se define a favor de los comunistas hasta finales del pe

riodo. lal predominio de los comunistas en la esfera sindical -

se manifestó por su participación en los órganos de dircc~i6n --
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sindical. Una serie de hechos ocurrido$ en marzo de 1944 en oc~ 

s16n de celebrarse la Primera Convenc16ri Nacional de Trabajado-

res de Venezuela. determina el punto de partida del descenso pa~ 

t1c1pat1vo de los comuni~tas en la esfer.a sindical. 

A partir de entonces no hay duda de que la intención de es

tos partidos es controlar las organizaciones de la clase obrera

y convertirla mas que en una clase aliada. en una clase de apoyo 

y erigirse en sus representantes. Se evidencia. no una relación 

dial~ctica de interdependencia entre partidos y sindicatos. sino 

una relac16n de subord1naci6n de los segundos a los primeros. 

Es mas. las variaciones que puedan apreciarse a partir de este -

periodo en las relaciones partido-sindicato van a estar dadas en 

gran medida en las posiciones que detenten estos dos partidos 

(AD y PCV) en los organismos de direcci6n sindical y en 1a acti

tud que los mismos asuman con relaci6n a1 qobierno. 

En estos anos. estos dos partidos. a pesar de que ambos son 

de extracción pequeno-burguesa y de los sectores medios urbanos. 

acusan diferencias t&cticas y estratfg1cas en su relación con el 

movimiento sindical. Los comunistas refuerzan su posición en r~ 

1ac16n a las directrices de la Komintern. comparten las ideas 

fundamentales de la polftica de Unidad Nacional y de No Huelgas

y ofrecen su apoyo acrftico a Medina. quien a pesar de la prohi

bición constitucional del comunismo. les permite a éstos su ac-

tuaci6n pública a través de UPV. En tanto que el partido AD. se 

declara ''anticomunista''• rechaz• las directrices de la Komintern. 

ofrece su apoyo crftico a Medina y cuestiona en parte las polfti 

cas de Unidad Nacional y de Ho Huelgas. Esta diferenciación en 
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la posici6n de AD y PCV aunado a la criSis de fraccionamiento al· 

interior de este último. van a determinar de alguna manera la 

pfrdida de espacio de los comunistas en '1a esfera sindical y el 

ascenso de AD en el pr6ximo periodo. 

De 1945 a 1948 la relación partidos-sindicatos se desarro-

lla en los términos en que se defini6 en el periodo anterior. es· 

decir. tomando en cuenta la pugna partidista generada entre PCV

y AD por constituirse en voceros exclusivos del proletariado. 

Siendo ast. todo cambio ocurrido en la dirección. posición. tác

tica o estrategia de cada uno de estos partidos afecta o modifi 

ca el carScter de la relación entre dichas categorfas. El golpe 

cfvico-militar de octubre de 1945 va a producir importantes cam

bios en las posiciones de ambos partidos con un saldo de venta-

jas extraordinarias para e1 partido AD. mismas que son capitali

zadas por dicho partido para conquistar·y consolidar su ascende~ 

cia en el movimiento sindical. proceso que se interrumpe repenti 

namente con el qolpe militar de noviembre de 1948. 

A la interrogante de c6mo calificar en definitiva la in- -

fluencia que los partidos poltticos han ejercido sobre la organ! 

zaci6n sindical. podemos responder que resulta altamente parad6-

g ico .. Primero. porque esta mediaci6n dP. los partidos es en un -

sentido limitante. pues la misma en vez de fomentar el desarro-

llo de la organizaci6n y elevar el nivel de conciencia de esta -

nueva clase. lo que hace es dificultarla. nublarla. entorpecerla. 

La competencia que se establece entre estas fuerzas poltticas -

provenientes de la pequeña burguesta urbana tiene como trasfondo 

el problema de la representaci6n de los intereses de esos secta-
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res sociales y en la lucha por esa representación más que aproxi 

marse al interés de clase hist6rico espectfico que se quiere re

presentar. se estan deslindando constantemente los campos del -

otro sector que lo quiere representar. No se establece una 

alianza respetuosa entre los partidos y el proletariado. sino 

que se establece una especie de subordinación de los sequndos a 

los primeros en donde el proletariado entra como una especie de 

cliente electoral de estas fuerzas polfticas. 

Segundo. los efectos de la intervención de los partidos no 

siempre es negat,va. pues en el caso de .Venezuela. los sindica-

tos llegan a obtener por su intermedio. en este útlimo periodo.

conquistas formidables que quizAs. debido a su poca fuerza no h~ 

bieran podido lograrlo por sf mismos .. 

Por 10 que hace a los partidos polfticos. el contexto hist~ 

rico social en el que se gestan las primeras de estas agrupacio

nes polfticas. es parad6gicamente est&tico y de profundas trans

formaciones. Est3tico por la rfq1da represión que desde el pun

to de vista polftico e ideológico se deriva de la larga dictadu

ra gomecista y de profundas transformaciones en la estructura -

económica y social como consecuencia de la explotación del pe-

tr61 eo. En tal situación de represi6n no se permite ningún sis

tema de partidos polfticos al interior del pafs. mientras que -

los venezolanos en el exilio despliegan una gran actividad polf

tica organiz~tiva y fundan gran namero de a9rupaciones. especia1 

mente aquellos que se encontraban en México. Colombia y Nueva -

York .. 
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Los pr1•eros de estos grupos se organizan rn México en la -

dAcada de los 20 y posteriormente a comienzos de la d~cada de 

los 30 resurgen nuevas agrupaciones polfticas en Barranquilla 

(Colombia). precisamente dos de ellas ARDI y PCV después de suc~ 

s1vas reorgan1zacfones se erigen en verdaderos competidores por

lograr el control del movimiento sindical en el pafs. 

A partir de 1936. muchas de estas agrupaciones que se gest~ 

ron en el extranjero son reorganizadas cuando sus promotores re

gresan al pafs despu~s de la muerte de G6mez. La efervescencia. 

la complejidad y confus16n de la sftuac16n polftica de este año

no nos permite una clara caracterizac16n de estos primeros part~ 

dos. La mayorfa de ellos tuvieron una exfstencfa muy effmera y 

se orfgtnan por la fnfcfativa de un grupo de elementos de proce

dencia social heterog~nea y sin una claridad de principios y de

ffnicf6n de programas se reunen y declaran haberse constituido -

en un partido polftico. En la creac16n de estas primeras agrup~ 

ciones predominan rasqos del tradicional sistema de partidos. 

Se originan de grupos de diversa fndole: comerciantes. terrate-

n~entes. industriales. profesionales. obreros o estudiantes. 

Muy pocos de ellos se traza como objetivo la conquista de las mA 

sas populares. Algunos intentan revivir los viejos partidos tr~ 

dfcionales como el Gran Partido Liberal y el Partido Liberal Am~ 

rfllo Hfst6rico. defensores del gomecfsmo. Otros. obedecen a -

las nuevas corrientes polftico 1deo16gicas. principalmente del -

marxismo leninismo. Los primeros son denominados en la época. -

partidos de "derecha'' o partidos "reaccionarios'' en tanto que -

los segundos son calificados de partidos de "izquierda". parti--
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dos "revolucionarios". 

Los partidos que en def1n1t1va se identifican en la compe-

tenc1a por lograr la representac16n del proletariado (AD y PCV)

no son partidos obreros son partidos de masa con direcciones pe

quefto-burguesas b'sicamente. Con relaciones muy especiales en-

tre las bases que est'n reflejando esta subord1naci6n y esta he

ge~onfa de los sectores medios. El PCV. a pesar de sus proposi

ciones declarativas no es un partido de la clase obrera. no s61o 

porque no tiene a la mayorfa de los sindicatos. sino porque el -

mismo tiene una d1recc16n pequeno-burguesa. 

En otro orden de ideas. la explotación del petr61eo es un -

elP.mento de transformac16n de la formac16n económico y social de 

Venezuela. Afecta no s61o la estructura económica del pais sino 

que provoca a su vez importantes transformaciones de car4cter p~ 

lftico y social. Genera los primeros nucleamientos de la clase

obrera venezolana concentrados en los campamentos de exploración 

y explotación de dicho mineral quienes reciben a su vez elemen-

tos procedentes del campesinado venezolano en proceso de desint~ 

grac16n por la baja en la producc16n y exportac16n de los produ~ 

tos agropecuarios. En las 4reas urbanas comienza a emerger par~ 

lelamente al proletariado otros sectores sociales -las capas me

cias urbanas y la pequena burguesfa urbana- que van a estar es-

trechamente vinculadas con el proceso dr organizaci6n del prole

tariado. De estos sectores sociales nacen las agrupaciones pal~ 

ticas que luego de sucesivas reestructuraciones constituyen los-
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partidos AD y PCV cuya meta fundamental es lograr la representa

ci6n de la clase.obrera mediante el control de sus agrupaciones

sindicales. 

La clase obrera venezolana -en el periodo que abarca nues-

tro estudio, el lapso de 1920-1948- considerada desde el punto -

de vista de su existencia ffsica material es una clase social 

que todav1a se encuentra en su primera etapa de conformaci6n. 

Desde su génesis. los diferentes estratos que la constitu-

yen determinan su heterogeneidad. De un lado surgen los trabaj!_ 

dores petroleros en contacto con un aparato productivo altamente 

tecnificado y enfrentados a una poderosa burguesfa industrial e~ 

tranjera• de otra. la amplia gama de trabajadores de la pequena

y mediana industria de transformación con escaso desarrollo tec

no16gico y con una producción destinada a satisfacer las deman-

das del mercado interno. De este sector. los renglones que con

centran mayor cantidad de trab~jadores son textiles. tabaco. cal 

zado y alimentos. 

La fracci6n petrolera de la clase obrer~ va a acusar en sf

mismo una gran heterogeneidad que se genera de una parte de la -

procedencia y caracterfsticas étnicas de dichos trabajadores co

mo de las condiciones que dentro de dicho contingente se deriva~ 

de las primeras. La procedencia podemos tipificarla en diferen

tes puntos de vista. Primero la procedencia rural y urbana en -

esta fracción de la clase obrera venezolana. la cual viene dada

por la afluencia de campesinos y artesanos urbanos en los térmi

nos y en las circunstancias que ya hemos analizado. Segundo. de 

diferentes regiones del pafs. lo que significa una multiplicidad 
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de costumbres. tradiciones, caracterfst1cas ~tnicas, etc. Por -

Ql·timo de diferentes nacionalidades (norteamericanos, antillanos, 

colombianos, etc.) en cuyo caso se aprecia una mayor acentuación 

de las diferencias antes anotadas ademas del idioma. 

Parte de esta problem8t1ca de la procedencia va a refleja~ 

se en el trato diferenciado de la cual son objeto estos trabaja

dores; mismo que se manifiesta principalmente en los dtferentes

n1veles de salario por un mismo tipo de trabajo de acuerdo a la

nacfonal fdad. El trato cotidiano dtscrtmtnatorto se expresa en 

el tipo de tarea a realizar y en la forma de pago y en las rela

ciones humanas en general. Ademas, todo el conglomerado en sus 

intctos, antes de 1936 y posteriormente. hasta que no se hacen -

efectivas sus organizaciones sindicales. estuvieron sometidos a

la absoluta arbitrariedad patronal. Estas concentraciones de 

obreros petroleros tuvieron lugar en un primer momento en la zo

na petrolffera del occidente del pafs. Pn los estados de Zulia y 

Falc6n y. aftas m&s tarde. en la zona oriental e11 los estados de 

Monagas y Anzo&tegu1. 

El otro sector de la clase obrera venezolar1a constituido -

por los trabajadores de la pequefta y mediana industria de trans

formac16n es mucho menos heterogEnea en los términos en que el -

otro sector lo es m4s. Est& sometida a un intento mucho m&s le~ 

to de crecimiento y de transformaciones tecno16gicas. 

El desarrollo de este S•!Ctor industrial tiene lu~ar princi

p.1lmente en el Distrito Federal y en la zona central del pafs en 

especial en los estados Aragua y Carabobo. 
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La fracc16n petrolera de la clase obrera venezolana se per

fila como una de las mas avanzadas desde el punto de vista de -

sus actividades organizativas 1dent1f1c4ndose durante este peri~ 

do 1936- 1948 la regi6n del Zu11a como la más combativa desde el 

punto de vista sindical. 

En cuanto a la forma como se ha venido conformando el proc~ 

so de organización de los trabajadores desde las primeras déca-

das del siglo XX podemos hacer las siguientes apreciaciones: 

Los veintisiete aftas de la dictadura gomecista son de abso

luta prohibición de la organización sindical. Sólo es posible -

la organizaci6n de los trabajadores en base a los principios de 

ayuda mutua, solidaridad y cooperación. A partir de 1935 con la 

muerte del dictador un ferviente impulso de protesta de los tra

bajadores los induce a transformar sus antiguas agrupaciones mu

tuales en sindicatos. entre los que predominan. los sindicatos -

de oficios varios. gremiales y de empresa. Este impulso organi

zativo y de cuestionamiento de los trabajadores. es generada de 

una parte. de los trabajadores mismos y de otra inducida desde -

fuera por los partidos polfticos. 

Hasta 1945 se aprecia un enorme predominio de los sindica-

tos gremiales en comparación con los sindicatos de oficios va- -

ríos y de empresa. tal como puede apreciarse en los datos que se 

exponen en el capttulo IV. El periodo posterior. sobre todo de 

1945 a 1948 se caracteriza por un gran incremento organizativo -

con predominio de los sindicatos de empresa. sin llegar a las -

formas m~s avanzadas de la organizaci6n sindical. los sindicatos 

industriales y/o nacionales de industria. Lo que nos llrva a --



concluir que a pesar del auqe orqanizativo sólo lle~an a predomi 

nar las formas m~s atrasadas de organización sindicales. 

En cuanto al contenido doctrinario del sindicalismo venezo

lano se aprecia que el momento de mayor contenido revolucionario, 

y de predominio de las ideas marxistas-leninistas es el de 1936-

1937. En los anos posteriores, comienza a deslindarse dentro·-

del sindicalismo una corriente de definida orientaci6n reformis-

ta y de conciliación que, se fortalece en los anos de la JI Gue

rra Mundial generados, de una parte, por las polfticas de Unidad 

Nacional y de no huelgas implementadas por el bloque de aliados. 

En los años de la post-guerra (1945-1948) toman cuerpo el refor

mismo y la conciliación en el sindicalismo venezolano. Aparte -

de las tfmidas manifestaciones de espaffo!es anarcosindicalistas

en la década del 20, no se registra durante este periodo (1936--

1948) intentos de organizac16n sindical de naturaleza anarcosin-

dicalista. 

Al hacer un análisis del número de agrupaciones sindicales, 

su distr1buci6n por entidades federale~ concluimos, que ha habi

do un crecimiento desigual de dichas agrupaciones en el territo

rio nacional, apreci~ndose como polos de nucleamiento el estado-

Zulia y el Distrito Federal. En los años posteriores. el crec1-

miento sindical se generaliza a otras regiones del pafs. lo que 

permite diluir en parte la polar1zac16n de los primeros años. 

El crecimiento del número de sindicatos en relaci6n con el

número de agremiados acusa notables contradicciones. en el sentí 

do de que un aumento en el primero no repercute en un incremento 

en el segundo. Asf. de 1936 a 1945. en un periodo de nueve a~os 
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hubo un incremento del 126.32 por ciento en el nümero de sindic~ 

tos en tanto que el número de agremiados descendi6 en un 51.90 -

por ciento (un descenso de 50.652 a 24.366 agremiados). De 1936 

a 1946. en diez anos. el número de sindi.catos se incrementa en -

un 606 por ciento minetras que el incremento en el número de - -

agremiados es apenas de 16.70 por ciento. 

En base a estas contradicciones entre el número de sindica

tos y el número de agremiado·;. podemos concluir que en el sindi

calismo venezolano en este p1rfodo se está dandc, un proceso de -

atomizac16n de las agrupaciones sindicales. que se percibe una -

actitud de apatfa en el proletariado para afiliarse a sus pro- -

pias organizaciones. fenómenos que explican a su vez el parale-

lismo que se ha venido desarrollando. 

Al obtener a partir de estos datos el promedio de agremia--

ción se aprecia un descenso progresivo de 1936 a 1946. El D.F.-

que en 1936 tenfa un promedio de agremiación de 531 desciende a 

84 en 1946 y. el estado Zulia con un promedio de aqremiación de 

9~3 en 1936 se reduce a 101 en 1946. 

Hasta 1948. fecha en que finaliza la presente investigación. 

la burocracia sindical aunque ya ha cuajado en los dindicatos no 

ha logrado una participación en los partidos que suponga una au

tonomfa y diferenciación clasista. est& dentro de los marcos de 

la pequeña burguesfa. ya sea entre los adecos o pecevistas, si-

gue estando subordinada a la dirección de la pequena burguesfa y 

de las capas medias urbanas. En definitiva pues. la clase obre

ra no llega a cuajar una burocracia partidaria porque no hay un 
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partido de la clase obrera. La enorme radicalidad y din~mica s~ 

cial de las capas medias urbanas y de la pequeña burguesta urba

na dentro del contexto histórico social venezolano hace que du-

rante muchos anos sean los gestadores dPl proyecto democrático 9 -

del proyecto de transformación y desarrollo del capitalismo; con 

reformas para los trabajadores, pero con una relaci6n paternali~ 

ta de representación de otros sectores no de autorrepresentaci6n. 
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ANEXO N• 

ACTA CONSTITUTIVA Y PROGRAMA. UEL ".bLO~Ut: Dl:: ABRIL" (3l. DE MA!l, 

ZO DE l.936) 
"En 't.rei.nta y uno de marzo da mi1 nov,~cientos treinta Y 

eei.l!!!I• los sul!!!lcx·i.tos en reprcsentaci6n de 1as Co1·poraciones d,!! 

nominadas "PAR.'rI :..>O RErU.bl11CANO l·ROGRl-::SISTA" • "U',ION NACIONAL 
REPU.bLICANA" y "MOVIMIEN'.l'O DE ORGANIZACION VhNEl.OLANA", ante 
e1 inminente pe1igro de que e1 pr6ximo 19 de abri1 de 1936 no 
se reúna ei Con8reso Naciona1. 10 que traería grandes per3ui
cios ai pa!s. pues ta1 reunión es indispeneab1e para la evo1g 
ción po1Íti.ca que ha comenzado y para 1a conso1idación de 1as 
11.bertadee públicas y 1a e1avoración de leyes necesarias a ta1 
~in. as! como aque11as de urgencia para la vida po1~tica Y e
conómi.ca de 1a Nación. han acordado conotituir e1 BLO~UE DE 
ABRIL., CUY'>S objeti.voe principa1ee aon e>·puestoa en e1 Progr_!! 
ma que ae acomp~i'ia a 1a presente Acta :i"i:rmada por t.odos. 

"La direcci.Ón de1 BL0'..2UE DE ABRIL cst~rá a cargo de un Co

mit~ Ejecutivo., e1. cua1 estar~ integrado por 1os representan
tes de cada una de 1aa orhanizaciones aquí rcpresGntadas Y 1as 
que se Vayan su1r.~ndo a esta acci'5n. La r~~1.dt:nc1.a del. Comité 
Ejecutivo de1 B1oque será 1a ciudad de Caracas y corresponde

rá a dicho Comité K3ecutivo 1a eiavoración del. p1a22 de acción 
Y de 1a propaEanda de1 B1oque. Las decisiones que se tomen en 
el. Comité Ejecutivo serán por mayoría abaoiuta da votoe de COE 

poracione3 rapresentadae. Todas 1as Asociaciones se compro~e
ten por medio de sus de1egadoa a mantener una 11.nea de condu~ 
ta ajustada a1 programa de1 BLOQUE DE AHRIL. Todas 1as organ~ 
zaoiones po1Íticas., estudiantil.es., cuJ.tura1ea y ~remia1es que 
entren a rormar parte de1 BLOQUE DE A~RXL., suecr~b~rán 1& pr~ 
sente acta como prueva de su adhesi6n. Hecha en cuatro ejem-· 
p1arcs igua1ee en Caracae. 

Por e1 Partido Repub1icano Progrea~eta., 
Carl.oa Irazá.bal. 

Ca:n:oen Corao CJ. 
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Por 1a Un:16n Nac:1ona1 Repub1ica.na. 
A. Fuonmayor R:1vera. 

E. Pa1:olc 1.oe B1a.nco. 

Por e1 loidvim.:1.ento de Organ:1zaci.c5n Venezol.ana. 
J.J. Gonzá1ez Gorrondona. 

RaÚ1 Leoni.. 

BLOQUE DE ABRIL 

EL PARTIDO REPUllL:ICANO PROGRl!:SlSTA, LA UNION llAC:IONAL REPU;;L!. 

CANA Y EL MOV:IM:I'.E?lTO DE ORGAN:IZAC:ION VENEZOLANA 

Conei.derando; 
Que es 1nd:1speneab1e que 1a evo1ución po1~t:1ca que ha co

menzado en el. país. se reR11.za den~re de 1a m~s estr:1cta 1e
ga1:1.dad. a ri.n de ev:i.tarl.e a l.a Nación conmoci.onee que pongan 
en pe1i.F,ro l.a Democraci.a; 

Considerando: 
Que es neoesari.o aprovechar l.a pr6x:1na reun:16n de1 Con~re

so Naoi.ona1 para que t.ome l.aa medidas co11duccntes a. la cor·eo-
11.daci.ón de 1.ae 11.bertades pÚbl.i.cae y a l.a e1avorac1.tin de 1·as 

1eyee n~ce~ar:1as a ~8.2. fi.n• y a aquel1as de urgencia para ~a 
vida po1{t:1ca y econ6mica de1 país; 

Acuerda.A: 
Dec1arar constituido ei BLOQUE DE ABRIL. cuyos objetivos 

princ1pa1cs son orientar y movi11zar 1a opin16n púb1:lca hacia 
1a consecución de formu1as concretas que aean sometidas a 1a 
con:Ji.deraci..Sn del. Congreso Nac:lona1 e incorporar1a.s a 1a 1e
gis1ac1ón vigente. 

En consecuencia. e1 BLO~UE DE AbRIL ~uchará por 1os ei~uien 
tes 1:':lncs: 

1D Forque e1 actua1 Congreee nac~ena1 se reúna ei proxi~o 
19 de abri.1 rodeado de todas 1as garánt!as necesarias. E1 
BLOQUE DE ABRIL 1aborará porque e1 Congreso en aua actuaciones 
dé pref!~enc:=~.ª a aque11os aeuntoa que revt.etan carácter de ver 
dadera urgonciP-• como son 1os ei~u~entes: 

=:!.j !:">~ :.- .. ~ ... 
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a) E1eccidn de1 Pres~dente de 1a RepÚb1ica. 
b) Enmi.enda a. 1a consti.tución Nac.i..ona.1 en sentido de que 

perm1ta 1a convocatoria a 1as e1eccíonee ~enera1ee para ob
tener un nuevo Con~re&o que actúe por e1 t~empo que raita del. 
actua1 período l.e~~e1at~vo. 

e) Enmienda a 1a Const~t.ución Nac~~na1 en e1 eent~do de d~ 
jR.r crc:.:..d..oe 1oe cargos de J.lii y za Vi.cc-~i:csi.de:nt.e de 1a Rep6-
bl.1ca y e1ecci.Ón de los runcionari.es que han de dcsempeaar e
sos cargoe. 

d) Porque e1 Congreso Nacional. di.eta una nueva Ley de Ccn
eo E1ect.oral. y llna nueva Ley de L1ecciones del. Distrito Fede
ral. que gOi1.ranticen 1.a eí"ect:lvi•iad del derecho de sufraB,iO. 

21l Poi .. que l.é'S Lc1~1.s1at.u~a~ de 1oa Bttt.ados r.iodif'i.quen en el.. 

misno sentido sus respectivas Leyce e1~ctora1ea. 
39 Porque se e~ec~úen e1eccíones ~~ra 1a reconstitución de 

1oe Consejos Munícipa1ea de ~oda 1a Rep6b1íca y de 1as LeGía-
1aturae·-de 1os Estados. 

4ª Porque e1 nuevo Congreeo ~~cionai se reúna en e~ei6n e1 
19 de abr.1.l. de 1937 y sea éste el. que aborde 1a refor1na !nte
t,ra de 1a Consti. tuci.cSn :tacj.ona1. 

Sfl Porque 80 n.dht.era.n a1 BL0""2UE UE AI!RI.L todas 1a8 or¡.;ani.
zaciones po1!ticas. cstudiant~1es,cu1tura1ea y gremia1cs que 
actua1~cnte existen en 1a PepÚb1ica. 

CaTacas; 31 de mRrzo de 1936 
Por 1& Un~6n Nacion~i Repub1icana. 

Carios Xrazába1. 
Cr:i...xmen Corao G. 

Por e1 Partido Repubi~cano Pro~resíeta. 
A. Fuenmayor Rivera. 
E. Pa1ac~os Bl•nco. 

Por e1 Movimiento de Or&anizacíón v~nezo1ana. 
J.J. Gonz~1ez Gorrondona. 
Raúl. Leo ni... 
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.-. :: r~Xú .:2 2 

"hI!RlTA (.;RI~:INAL ..)e; l...\S . .:.c.r.;s Jl-:L l"l-lil·iC:R. ~(.1.0G!U::sv .JE '.l.'R.;,,;.;..J.: .. -

xn::s .)3 v-::·-!.=:t·~uzLr~ ·.tU~ 3::: Ll.~Vú A .~?~i;'J'C ~.!?SiJE -·L lJIA 2€-12-36 
HASTA EL DI~ :3-1-,,7 y f'l"I :;uTA .1r:L ACTA .&JE ;-.a .. .-::CC.lúH y .>i:: ¡¡.;sTr .. -

1 .. ~·:::rcN :J~L ~·-·T1-:.::;R ·~t..i~ .. l'I~ !':.J~r;t'TIVO u;;; Lk. cc:a···.:.iY-.:~.=tCXC .. ~ ·1.::0-,;:~c·

l~·;.i!A .')EL '\'ii,..B·\JO. HCY :::c.·::r--r;.Js.R;..Cil..:'.~ :.Ji:: 'l'R.\~F.JA .... XHt·;s l:¿, v-:.;~¿~_;;; 

LA. 
26 de Dici~mbre de 1936 

10 a.1,,. • ~c:;i6n del. Prit:li:"r Cona,reao de trala:.jador~s. 'r.;s.tro 
Bc1l.ivar, en C~tie. Ll.t:v~_,ron la }?:tl.abi.·é.1: Rc:unón ·~1.1ijr .. ~;:;. .-.. 1Jri.t..•nrto 
e1 bcto, Cro;-e?.:1 \.:=tst.il.l.o l.e)'·~n.io el. iní'orznu de1. .:"omité Crc!:..n~ 
zc•dor, l:ata 3u~rra, V:l.cra Poi·i;il.l.o, 'JonY.~l.ez za~ez y :..ntonio ..C.!! 
rr.:::=-a, rr~si..dt;.·nte 'ie ..:..N' .)J<:, det'"1.·• rLonUo ~biert~a 1&s s•")cione.·a y 

coi:.vocJSndo ~:-tra l.;.1.s tr~a ·i.e 1ti t~rrie a los s~1ont::s ¿ 03 ,:..J.JiJ~, P.!!. 

:i~a ::1~.:c:\ ,-.l'l:--.r f'.•.r-~:S r..~1ri.a1:it;1n1; ~. {I• • .:;?t.: 1.-....!-tlo t•1. ?rime-~ O::onct"'c.~o). 

~>{e. ~E. 4 r:"·!TI·. 

Sc·sión ".r·~tJl,)•.·::.·t.inn.. A~ietit:>L"O!l 127- ~- .. ~1..t:'¿;1-:Jos ;_!~ 1'=:-s !j ~r·=-·.:::

tes ~i..n·1i.c~-.t.os y .:..t:oc:l~ 11 ci.-~n.t:a r.c 1.:;,10 ·.>1 ;••.:t°s 1 J.'.!:csi·i:i.e:-1·;0 ·-n 
1~ :-+6tD'.'- Di::.-~c1..ivu e1 ·:omit.l: (,T"c.;.'--!.,i.:.:t'::c•.r 1 i:ti".;r.tr'·.s s~ r..--.c~ ~ :i 

C"1t:cci.Sn. !>e .fijó co1r10 or.it:n '1•:-1 ní~, :os ~·•ni.os: T'.:...' .!.·._·,_t.;.ci~"l 

de1 '=le¿;1 ·,~me:ito 'Ir!te-rno y a.e ::>el: d.~s. y ?.:2: :;c,,;-:i:.re:rii•.:::.to. <1.:-1. 

'::onsejo r\1.i..""-::-cti.'·" de"t ·~onc,reso. - PrirHJr punto: ¡~¡·.r:o't.-:·.~~ -=1. 1·~

Sl.ó.r.lsnto pr'Js~nt.::.lo ror :La C.O., con Gue.r.L"!.:'!.• I"rt·Sidc-nte, obre
ro de 1 -..s minas de Cro del. Yurueri, 1;r!tc.:.:.!o i:-01.iv~r. y ..:>el.a:;a
lo d-e t..:~.:>3 d~ C°C'lr0 1 ':'":t::t~üo r·.•1.cón. S..:c.:re-1..,.:rio t..le COJ.""=c-:=.:¡:o:io11•lt.·r:.
r.:ia1 RC.i"n:l.~ l!c--.1.rÍq,l.l~Z Ue1ct.,;:~·lo <Je •'-;.'._>r: .Je ·;,._,,.,.,• l~Gt-~:lo ..--.~ .. icón. 

Sccrctr.rio de .:. ctn.e • J • ..:rr·.ti"'n !i1Jvi r:• • d c.:l.c¡;::.-J.o r! r..· :d; !JB de Son 
Crist6bn1, ~et~~o TGcl1~rn. ~•:cr•:l ·rio Je Comj1:i~-n~s. J~a~o Gé~ 
,-,._.z. E·~rbi•_ L·i., .t .... fl.·.-.:;:Hio d.c .• ¡;.;~; y 1J.T.I.. ·lu :-::1.t.·<..cn-i't.in. ;)jrr ... c1.or 

·l•: :Jcbat~r::;., .1cj.,.n.1ro Crop•;-:a:i C-~~ti.l.10 1 ~.1'...!1t-(;i;tlo U.e _.:.,1;...J}';-Ca"rc....: 
ces. 

Se nonbrcS comisi&n ~ue cat?.l.d:ie 1os proyb'c'los de r~c1::i.1:ienta
ción de 1a Lt::y d~l. r;"rabE.:.jo. 

\1 

i 
i 
l 
{ 
j 
¡ 
j 
J 
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Día 27. 9 y ~L'".Jia de 1a oai'lana. 
Cr.:lt:-n ~e1 tlír~:. Con:í11.cto p-:.:tro1~ro y ~o¡;1aint.::.tacicSn de 1~ 

Ley Ce1 •.rr:.sbJ:..jo. Frimer punto: Sometido a. cC1nsido:ra.ción. Vi.e
tc e1. estado :~ctua1" de 1a hue1¡;a, 1a justicia de1 p1ieco •le 
peti.0:1.onee p"\su.rio por 1oe obreros y 1e. ;..i.ctitud hostÍ1 de 1oe 
ctunpeE'inos, se ·--.oordó 1anzar 0:tcuerd.o de eoJ..idbrid1::1.d f'irmado. 
por tod:-::!.s l.-:is •.i-::legc1.C1.ones. 2g ;iunt.o: r;e .fusionaron 1os .1,>i~o

yectos d.c ?ec;1cUnf_·nt~ción, e1. de1 ~jecutivo y e1 n".lefitro, :•ara 
hacer e1 e>.tr~cto m~s conv~niente, e1 cua1 J:'ue 1--:.:.:rov~do. (Sa 
deja const~ncia de c¡ue t.odos 1os proyectos ref'ormadoa scr;~n 
mimeoGr-~Cia~os y envinJos a tod~s 11~s ;soci~cior~s dc1 v:í~.) 
En esto ¡-,roy•.cto •1ur~d3. .:.,..':"-ir:-.11ti?:A.J.o que 1os obreros y 1<.J~ t.:!1l

p1eados no ~·tc•len s~r ~uu~od1.dos a r~nes de cno con o~;~to ~o 
rcst~r1~e 1<"s 11til id:-.des ~ que t•:!nbun •te.ce.cho y q1te: ;.un c..:n;::.r..

d.o sean tlC"lipt:Uiñoo por :f';"?.1t1=1. tienen derbcbo ~ e,oz-.1.r de 1:--ts u
ti1idndes. 

P.n c1 :-::.c•:e-r-='.o de so11.ti:-.,.rii.lnd do::o1 Con~r.:-so r"' 1os t.u.;1.::.;11i::-t:-!S 

¡.-~-t-J..·01P.L'Oa 1 (1'.>nde se pe1lía té...tnbien 1a 1ibe:rttl.•\ de 1os ~ ... r,·ecs 

I•O-r t:se coi·ce~to, se hizo cortstc.o·nci.1'\ .\e que era 1~ so1i·:.,ci.-!• ... :i 
·le l.~o.ooo t.r:.b-":i..,!s.dorca ... :1 Dr::·1c.;;.;~,.j,do Gi1, de I·;.""tr:-..c~y, pu~o ,. 
1~ or.3~n y ir.i-:•!l.tras :lure ].a hue1~a e1 so~ de 1r::sa c;;~tr::1.d~·.s s~:r.~ 

na1ea tlc su ~¿oc~kc1.6n. Lo mismo hiciaron otros de1eGttdos. Se 
ucordó inc1uir ~1 iina1 de1 ConGreao, y ~n rol1eto esp~ci~l., 
el. •liscurso dc1 .:Jr. J .J. La1d6 con ref'ur~·ncin. a asuntos :;oc1...::.-
1~s-, trJ.t'l.dos en .forma sei'la1Etda y con de:aHJ·ro11o muy im,;.•o c-t•·n
tc reBI't.""'Oto 1:, 1a vida. de 1oa obr~:.1:oe y sus 1Je<:n~sidfld1:s í"Í.ui.c .s, 

ec(•1'Ói1·ic:,s ~· !:oc-j.,,,.1<:e-. d.1ndo1·~ 1•1·1·f··r•~nci•J. :i 1::t p•:tbl.i.~-~ci.Vn ..:!:!, 

te.r"3. de ~n fol.J~to contentivo de- 1;.13 •:•1f:tz..•1r¡e:.i[odoa I-'L"<>í"C;:;3ion•i.l.~3. 

En e1 prOyí:'.zto Je revarto de Uti1i.d::!dt.~s oe ¿¡.c..,róó ::¡ue en el. C.::! 
so de empr(.;sn:::: tempor.:t1es, cet·1s •?•~r~n EJ"..!S 't.r::nef'icios a l.os o

breros t:.J.n prOnto termine.n sus 1 r,\•?rc~. ".:' •l.ti~od1iciC:o r:..,1 ::>royr::c

to de vac~cionea, se 1e dio discusión. Ya se ti~ne ~ntendido 
que 1os obreros t~enen 35 días de vucaciones anua1mcnte, y 44 
horo:"-S de tra.bajo semana1. 

En el. caso de o'treros o tr~bajarlorea en empr..:s::--s ¿on•"!e el. 
trr:.bajo es discontinuo, se conto.rón 90 dícs en un :-tño y se te:-!! 
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drá derecho a 1a vacaoi6a corriente. Jm todo caao. e1 1ugar va
caate de~• ••r 11•aado por a1gúa eztrafto para que no ba7a reoa~ 
go •• •1 traba~o de 1o• otro• • .ihl e1 aismo dia oircu1aron ga18!!, 
t•• invitaciones de 1a• A•ooiaoio••• d• Carac••• a 1oe de1ega-
do• de1 iaterior. cada Qao •• •1 S1a4ioato de au ~adoie. Todo-
coa e1 motivo de reoepoioaar a 1&8 d•1•gaoio••• Teaidae de1 ia
terior 7 curaar ua rato aor4ia1. 
D~a 28. 10 1/2 de 1a aallaaa. 

Se 1ey6 Qa& carta de 1a UTZ de Marao~-º• doade hace iatere-
aaatea dea1aracion•• d• 10 que aigaifioa •1 Coagreao y 1a impoL 
taaoia que ti••• para ayudar •• 1a defeaaa de 1oa iatereaea de-
1oa obreroa. Se ao•-r6 waa Co•iai6• Pezwaaeate para estudiar ~
ioa Pro7eat•• de Ley y ea oada aeei6a preaeatar ia~orme sobre -
cada tituJ.e. A•~•t1ráa 100 de1egadoe. 

Caea dei 0-rero. Se cit6 e1 Decreto Ejeout1vo pub11cado ea 1a 
Gaceta Or1c1a1 de1 4 de Marso. •ue ieido e1 pro7ecte enviado -
por ~ara. &Slp~1ameate de~1aido 7 de1 cua1 ae deatacaa 5 puatoa. 

1D or101aae 2D Locaiea d• ••rY1Dio oeaúa. 'ª Bo1aa de traba~o 
(deaemp1eadoa) 4• Coperat1vaa 59 Deportes. Pr••••tado por ei 
Gremio de Eba.aietaa y Carpintero•• ae aoogi6 ea todaa aus par
tee y se acordó re~ormario para preseatario ai K3ecut1vo • .P'Ue -
preaeatado •1 per1odieta Miguei Aooeta Sa1gae•• ~nrat~gab1e --

1uchador por ioe iatereaea de 1oe obreros y to•6 aeieato ju.to
a 1a directiva. MINISTERIO DEL TRABAJO. Se reti~& 1a Comiei6a -
a e1avorar dicho proyecto y entre taato se pas6 a diecutir e1 -
proyecto de rerozma• a 1a Le7 de1 ~rabalo. Eapeo1a1•eate se d•i 
taca 1a ~usi6a de 1oa artlou1oe 4 y 5 de 1a Ley de1 Trabajo. -
dalldO 1• o1aeiEicaci6a geaera1 de ~r--a~&dor••• a todo e1 que -
trabaje por oueata aj•••· E•ta d1apoa1.oi.6a auaaia por oomp1eto
ia di.~ereaciae eatab1•oi.4aa y aoeroa 1o neoe•arJ.o para poder 1n 
teatar uaa iucha defi.a1t1va ~ aoapacta. ~ ouo.ato a botiquJ.nea
Y iugarea de p"'l"'o•ti.tllcJ.6• ao podrán eatab1•o•r•e e1.ao a ciaco -
Ki.iometroe de dJ.etancia de 1oe centros de trabajo. SR e1 art~ou 
1o 13 •• e«reg6: Empreaas agr~co1as. pecuariaa o cua.1.qui.er otr~ 
ceatro de esp1otaci.ón. 
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'-0:!.a. c1 .:=1rt:lcu1o ~ue- cit.Ó C'l. ;!-orc-.;!,1t.1je do;> t.r:.'\bn.j~ .. o:i.·-:s t.1:

'l.!.·~t11 j •..::oa • ee :.,::.re¡;ó: -:-1 75:.:, i '='" ¡: ·~r~on-rl. v•-·tlC"#~OJ. -~no r~.J..'cj !;ir:~ 

o1 T3:-~ ·1c1 '"""•i!!1ient.o e,;1c.b:..a.l. •l~ gucl.;i•JS y au1&rios. i·:n el:.· nto 
S\l~11os :Je r·(.re~6: no pn.Jrd?.1 dt'J11or,_,,:rse .li.-oor ni:'lgÚn contr~to. r-:l. 

artÍc'..11.o 30 ::-e moii.f'icó: l.os meriores -ie 18 y muyor~·s de 14 no 
n~C'::!P:it·.·n a•it.o!.•"\.2ación rle ."3US re.:1.Jr,~sent·4 r1ti.:e :il~ra hhc;:;.r c..·0?1t=2 

toa '1ie tr 1b~jo. En c~H. nto :o:s 1 as .i·~u.!h.o;; ce 1 110·.~.l.!"icó: :: ::rt~n t.~:a

t.ori::¿~bl.c.. s con -:1 25~; ·.ic sueJüo o 5.,.1r""rio. $'-=-?fl.:.::n~1.. o r •. :.:isu.:-.1. 
oo:¡;ún -el. e .Ro. ¿'.\rtíc..i1o ?.2. 5uprimi.J.o •.;ol. S'".:~un:.:.o ;i;~i.·r,~!"o por 
inne('!'eS··.rio. S.~ r.O:ubrÓ 1•3. CO:n:Í.s:\.t::'l •le ~:t.·O¡·R¿On•.!a, ~UC ,j,.lt.•.;:!:~t:.

t«•rá la ;•:>sibi1idad de cii.·cu1r...ciún iG1. ór¿;;.~no 1"~rio,lístico ...iel. 
Conci·eso. \. 1 na '\1 y 1/ 4 se 1t..Vi:-.?L~Ó 1a r.esióñ. ·..;.1 22 ,.?Ü.r:r~io 

d •:?l. art.ícul.o 22 .Cue T•:!!"Or;n:-;, .io ·-:; no !.'.Uil.ri1ni.·io. 

~ía 29. 10 a. m .. 

t::1 Ór.._;,_.no ci.rcul.~rli. -:'!'l. día ¿...ri1n0;:ro de o=nc-ro y s~ co.:to es 
de Bs. :>25 .. 00 ... :·11¡.,ezó h eu.scri.birsc '='ntre t.odos l.vs oi~1u~-.ios-, 

·:.'1.os ,_.n ·:t· li.•1~:•1. ·le l··rr:-::;t•-r·10 ':l .. t•l1.·::ic -:-•.:'l!·~o ·:'lbsc...,uio. h.~<l_.ct.ri=~::, 

1-~s micn:t:,:= ·1~ .-..: .)-;:i. G'<•r.1i..• iÓn C.e .t:oin-·1:."· s i'!l.!"OrI:ia -¡u."3 13s e-nt!."'~ 

<.1: s p~r~ 11:1 !'::ch::t ~onde.• !;~. ~-2'.5.35 y 1·.e c::!l.i'l.'s d..c l:::: • 
.,,. ::-,¡.5 • ..)!:', .;11•=·\ •1!0 c:n -::roja .. ~.,. 400.no. Se :1co~'"~i.Ó J.a. ~'"'.l°t'1iC;;! 

c.l·~~1 •1'? 1.("'I., --~o •.:"j•~:··¡"'1"' 1·.-... si il·"'1 .··n.::r-lo .ic ·toli1L r:i:!.-·oj_ ;..,. 1CJE ·:.-..:J~. 

Guist .• -::. y ;·r..100 ·-j•.mrl·ires d•-1 .t·•l]1ct.o 1 .::1 ~o:n='e !h.:.•.::1¿;.:-,• .. :;e 
r.-_-~i.i•ió 11:'. "isit:" ri·~l. ··n~··r:,;=:·lo d.:· '!";""uoci.os 1.e .:sp·-"1.i~;. • ...... ~:::.-

di.•.·n ;o a 1 ;" i•l'\'i t.:·ción ·..¡ue s•.:: l.e 111.i..:i-. r."l. y con e1 cbj· ... ~.., :.a 
z: .. 1·l·J.:.r e 1os !.c~.~:!j.•tlorz$ J.c: tOdH. Vc::.t.:zu.c1:.t• 5"-•?ior i·:~· ... rt!r~-=z 
r ... .,--:a•.:t.i. ;.;n 1~ c·'lrt t.inu;1ción ·le l :\ üi :3c·-A~ión U e 1~" ~ rE:i"or:-i:o-1.s: 

_:_,.. la 1.·;;,• .~o;-1. tr. i~ ~jo, ~e . -~vl•1<!. .:._ue t.,.-•. \cs 1o~ :c=-t·-..:io-... t.os --;-.1-

vi --""1 1 ·u ·•.:...:.·. r.::>L"i.L-s r'-.:S ... H;:-C~.ivo.·s sobl.·~ et··~~ '"'.ctícu1o .. :o.e :·.o 

dis..,on..:r ... C' ·c.i\,.·:·~'º ¡• :l.ru. to U.a 1a co11si.3.,_·r~ción. ~n J.a di;::;.cus- ión. 

C.e1 prob1~:na ·-:e lo. ml:quin::?. con rt:~vecto !l.1 .i)-::rrjuicio ~ue CE-:4-
s~ &~u1nn3o bra&os, rcs~l.tó 1n opinión de 01&u Luz&rdo de ~~e 

~uo;de so1ucj onarse ech~n·.lo _por tierra el. C<t¡:-itn1isrno y :¡ue ¡-.or 

l.o t~nto es diEÍci1 en l.a hora actua1. ~n cuanto a 1a sítu~
ci.ón tle :1•:"3 mt~~i.cos. e1 Co.n::.r•-~"30 1~~-z.ó un comunicé--dO con .;-1 
~ro¡:o~it.o de rrocurúr una rr;o~j·")r""- n tstc Lr~f11io. t.r~t-.nio de 



467 

~uKerir que si~mpre y en to·ioa 1os c~~oe suan emp1c~doa los 
rc:.t~~'i.cos n.o~cion.a1en. Dospu~s de acept .. -ri;.1.11 las ~tte;erenci.ae o,2_ 

bJ..•e l.a Rcf'orrna a 1a Ley dc1 '.r1·4i't.l:-a.10 oe die.puso que 1a coTU.~-

1'1Ón enoar1-;atla pi·c~cnte E'tl. Proyecto de Ley. La co:n:iei.dn de!!, 

tac~~• ante e1 1.nspectos dc1 trabajo para tratar1e el. asun
to petro1ero. 1.nf'orr.l6 que el. Cr.»"'1112'1011;,,a.ao cepPci.ü :se h:...b{a 
ido a Maracaibo busc•ndo ~o1uc~ón y que el. nuc.o p1ic~o de 
opi.nionea 1c eerá. tran:-mi.tido rapid-..'."lente. En i·csu11:1cn. bien 
atendido. 
D{a 20. 

Fue presentnr\o el. Proyecto de Regl.¡,lmvntaci.Ón rle1 Art!cu.-
1o 39 de 1a Ley del. T:i;abajo. La Com:\~i.Ón de C:;..rnet vi-eaenta 
su 1.n:C'orme. Conveni.t;.tncia de c~rnc:t i."ln.s o mcnue id~ntico p;.-

ra todas 1as asoci.aci.onea y control. de Tesoreri.~ por tG'3d1.o 

de 61. Lectura tlo 1a Tos~s 'K1 Trabajo de 1a Mujer•. Su de
narrol.1o ee conc1:eta. al. «.•qui.pamil?n.t.o t\e 1a mujer en toda.a 
l.as actividaJ.c.:s t\1..,,.i·ia~. dl..bi-:.•1do d.e:b. ·;:;:·r t~.nto ;<:"11eoldo co·-
1no sua apt.itudee le rnerezca..n. ~cabahdo dc.ede 1uego. coa 1os 
sueldos mieorab1es y 3ornadas n1a.yores. Se ar1·ob6 prc:-iui.t;;:t.r-
1.o y h:-.::erlo incrc:sar en loe traba.jos 1ie1 Congre:Jo ..-·n í'o"'.•~.a. 

cepcc1.a1. El del!:?g:ado monedero. rlo Ci.ud.ad. I::oliva.r. oí'J.."'E:ci6 

1a impreei~n de 1000 ro11ctos por cuenta de su reprc~cnt~Jo. 
Se destac6 una comi.sidn ante e1 in~pector de1 trab~jo de1 
Yuruari.e actua1men.te en ésta. para prc~~ntar1e la:s 4'ei·-.11.n
d~cac~ones más sentidas de cea rcgi6n; loe acompai'lo un abo
gado como a~esor. Se acord6 1a 1nstalac1.6n de e.oi. .. 1·i.tc•riC1s Y 

comedor colecti.vo con el f'in qua los d<:-l. cp;~dos que r ... 1 l•Jn _q 
cono10.1.camente puedan qucd;...ree liaeta 1a tcxminaci.Ón de 1n.s º.2. 
c~onea. 1.nc1usi.ve 1oa dos días prorrocado~. E1 gremio de ~e
~oneros of'reciÓ luego los Ú"t.1.J.ce ,,cceert.J·i.oe y un ':.,p1r.:~ ·1o de 
hotel of'reci.6 comi.da para trce r\ .... 1 c 1!.;...dos. I~oe oi:ld 1 ~--.. t..oe e e 
dieron a la tarea de hacer co1ectas con objeto de at~ader e_!!. 

tas erogaciones. Se pus~ en conooi.mi.ento que esta era una m~ 
di.da de so1idari.dad y compañerismo. La comisión de eotad!s-
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ti.ca a1 rendi.r :Inf'orme di.jo que todoe l.os 'In~o1·rnes rendi.dos 

se .eacará una tea~a que eer' pub11cada en proyecto. ~iendo 
máa que ~ode una tea~a gremia1. De acuerd• con 1a importanci.a 
de 1a esta.d!eti.ca. ee apro~' que todoe l.oa S1nd1ca't.oa del. p~..._{a 
deben sum1n1atrar da~os cada vez que ~ean ee1~c1tados. Se di!!,. 
puso aceptar l.a ~nv~tac~ón da 1a PEV para el. 31. dcepu&s de 
1a. ees1.6n de 1as 12 de 1..a noche de eae d{a. 

Dla 30. 9 y 3/4 a. m. 
Orden de1 dla• Re1agemto de 1a Ley de1 Trab~jo. Proyecto 

de Sal.ar1.o Mín~me. Carne~ mode~o. Puntos vari.os. 
01«& Luzardo d~ri.ge e1 debate. Carta del. Ateneo de Caracas 

ap1aud~endo ai Congreso y a~rec1end01e 8U coo~erac~On. 1nror-
me de 1a Com~e~ón de Propaganda. Jul.~o Ramos de 'La Repúbl.~ca' 
orrec~& .i producto de una ed~c~6n a favor da 1oa hue1gu1etae 
petro1eree. La Comiei~n de F~nanzaa ~n~orma que t~ene en caja 
Ba 798.02 de~pués de dar cuenta de 1aa entra.das y ea1~dae. La 
Gomie1'n de Eetatutoa pre8enta su inrorme. Se procede de a:u~~ 
do cen 1a orden rijada. K1 delegade Viero Porti11o preeenta 
su in~orme de1 Tachira. dand• cuen~a en 1as pe~imaa cond~c~a
nes en que a11Í ee encuentra e1 obrero y e1 campeeinado. Ei 
De1egado Rov~ra ampi~a e1 ~nCorme anotando 1aa actua1es oon
dic~ones de1 emp1eado tachLrenae- e1 movimiento de ANBE 9 rn1-
ta de eo1idaridad gremia1.de coperatívas de consumo de ~nt·n
ei~~cac1Ón e1ndicR1• hue1ga obrera. prob1ema contrabando Y 
sus P9rlu~c1oa par• e1 emp1eado. prob1ema te1ef6nico y en ~e
ner~i 1as reivind~cac~ones mAa eentidae por todoa 1os emp1ea
doa como cun1plirnic1'l'tO de 1a l·ev de1 Trabajo y h.n aumen1.• de 
sue1doe. Proyecto de"reg1amentac~dn del Art!culo 39 de la Ley 
de1 Traba30. d~~cus~~n. Ar~{cuio 6. Quedo as{; En 1os d~ae 
rest~vos no podr'n erec~uarse trabajos de ~nvcnt~rio ni ar~ueos 
de Caja. Hubo 1ar~o debate sobre ei p•rt~cu1....r. Artícu1o 7Q.· 
Aparta 1 y 2. Se perm~t1rán traba~os de obras ya en e1avor~c~6n 
Y me11..endas hasta 1as a a.m. en 1os d!aB 'f"eet.i.vos. Artfcu.1o 13. 
Trabajo pr~c~~ado en d!ae de C~esta 8erá pagado dob1e y con un 
d{a de de~caneo entre 1a semana. tamb~en paeo. Ccm~sión de 
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Carnet presenta eu ~nrerme y se acrd' que todos l..oa Sindica
to• del.. pala deben 11evar 1ae 1n1c~a1ee CV~ y el.. Sindicat• 
reapeott.vo. La centra11zac16n de1 cobro pueda hacer~e nombran 
do reaponaabl..ee en ;;ada sector del. trab:.\.~•• hact.endo l..a p1·4.c
tt.ca en 1oa monentoa de1 page. La comisión ante el.. Min~ater1• 
de1 Interior inrorma1 Que el. Min:lstro l.oe reo:lbi.6 muy cordia1 
Y que él.. en ni.ngún caso qu1ere que 1os intere~c• de 1oa ohre
ros se perJu~t.quen 7 que deben continu~r de~endt.endo sua der.!! 
choe dentro de 1a Ley. Se ;prob& por varios del..cgados que 1as 
Compafl:lae están yj.01ando J..a Ley del.. Trabajo. 

En cuanto al.. artfcul.o 29 en au regl..a.mentaciSn. quedarén eA 
c1uidae 1as atr:lbuc~onea de 1•• jerea civil.ea en relación con 
1a Ley del.. ~raba~o. y ao1o se entenderán lae d1.1i&enciae con 
1oe runc1.onar1.oe nombrados por e1 Inspector de1 Trabajo. Se .§ 

cord• que 1os abocado• del. Cen~reeo red:•cten un a1egate reru
tande e1 del. Dr. Camejo en ~avor de 1as compa.i'li.as. Se 1• di& 
1cctura a1 proyecto rerormado s•bre l!ia.1;trio m!ni.mo. De acuc~r
do con 1a propoeic~&n rinal. de 1& teaie ae dictd 0011.c~tud ª.!! 
te el. Ejecutivo de que nombre a l.a comisi.&n que 10 Cije. 1a 
Ley. Oropeza Casti11o hizo e%poaic1Ón motivo y preeent& 1a S,!! 
1~citud de l.a creaci&n del. Ministerio del. Trabajo. Se preeen
t.S el. presidente de 1a UTZ de Maraca1.bo• tray~n.do noticias Ú,l. 
timas de 1a hue1Ea• se·recibi6 1a visita del. Dr. Car1os León. 
de~eneor integro de 1oe intereses de1 proletariado y qui.en 
porta muchas exper1.enc~aa de Mexico y etroe paiee•• y quien 
~mprovi.e& acerca de l.oe obrero• 7 campee1nos. Se acord& pra
senta:r- al. EJecuti.vo e1 prob1Pra& de 1oa obroro,. que act.us.lmr:n
te hacen jornada da 5 d:!ae con ea1ar1o 111.lni.mo. a ~in da bua
car1e so1uci6n. Se propuso y aprob6 que e1 d{a 31 por 1a no
che ae sesi.onarA para rec1b1.r e1 ano trabajando. 
D!a 31. 

Orden de1 d!a; Discua1ón de1 Seguro Soc1.a1. Estatutos para 
Ligas Campes1nas y aauntoa campes1noa. Dec1arac16n de 1& Con
~ederac~6n Venezo1a.na de1 Traba~o. 1~ am. Comiai6n da F1nanzaa 
~n~orma que ti.ene en caja Ba. 543.52. La.de1egaci&n de Lara 
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prescntc5 un i1·1port;.onte in:f'o:t"':ae de ~tui .a·.:tualcs condici.ones y 
ee aprob6 que sea i.rnpreso y 1\iotribui.do. Exposi.ci<Sn eobre lo 
que es e1 oeguro eoc:lal. y 1• irupoi·t-.ncia que ti.ene para t.o
dos 1oa trabRjadores. Articu1o 20. La contribuciones serSn 5% 
eobre e1 sueldo o salario. E1 senor c~r1oa León prea~nta en 
:f'or:r.a do tt..·9is su provecto :;o"t-lre ::\Ccidt?ntes de trabajo y que 

e1 presentó P1 Congre~o H'aci.'---..r-a.1. t:n 1911. siendo ~urr..-- ... ente a

daptab1e a1 actuai. 
Le~dos los estatutea para Ligas Camp~~inas ea aprobaron en 

todas sus p•rtcs por ser adaptab1e~ a cada med:lo Y que los Si~ 
d~catos 1es introduzcan 1as rer.ormas que eean necesarias. Fue 
1cida 1a invi.ta.c1.6n del. Pa.i.·tido ORVE :·l¡ue se propone rendi.r hg 
menaje a to1!os 1os dc1e~ados. Se aceptó ¡1ara el. día pri.mero 
por 1a tarde. Se 1• di.6 l.ectura a una tee1s sobre h1gi.cne de1 
Dr. Bal.d&. hao1endo reoa1t.ar 1a ncccsi.dad de higeni.zaci.~n en 
todos 1oe c~~tros de trabajo para ~~rant~zar 1a vi~a de 1os 
trabajado1·es. Se l.e.veron 1os Eo,1..·l.turo:'!I i1~ra Sindi.c:nt.o da F~
presa y Sindic~t.o da Indue~ri.a. La C30V de3tituye a 2u Secra
tari.o Gon~ral. por eu pub11cac:1i&n tendenciosa contra el. Con...:r~ 

eo. E1 Gcncra1 E. LÓp~z. Contrerae cont..:-~ta al. Cor:;.t.re~o en fOE. 

rna atenta dici.Ó11dol.e que ha «...·n•:untra.do. acept.""\bl.e el. p'.l:oyecto 
de Caea del. Obrc~:o y que a-dn cu~ndo el. pi·eeupueeto n.ct.ua.1. ya. 
está cu~~erto. ha dad9 inetrucc1ones ~1 Ministro de Obras ?Ú
bl.j.cae. Se acor<\6 aconse~ar a todas J.ae asoc:laciones del. p~1.l!I• 

que hagan buen estudio de eus o.lil.nd~datos para 1a d1.rect~va. 
porque da· eet.o depende 1a vi.da de 1a rni.:'.' .. ma. En cuanto a pu"h1A,_ 
cac1onoa reriod{sticae ~e ~prob6 que todos 1oe eatatutos deben 
tener un art{cul.o que ob1~ge a eometer a cons~derac1~n a 1a 
Aea.mb1ea t.odos 1oa art{cu1oe que contengan re~erenc~a obrera. 
En cuanto a1 reservado. Carta de1 Genera1 L6pez Contreras. ee 
re~o1vi6 d~r1e 1a mayor pub1ic~dad e importancia. a ~in de que 
no quede en orrcc~m1ento Y• además. comunicar1a ai M1nieterio 

de Obras PÚb1icas. Lectura de 1a ·tesis sobre e1 trabajo de1 
N~fto. pres~nt.~do por e1 Dr. ?r1e~o. Hace ver l.a necesidad de 
imped~r dicho trabajo. {Esta ecui~n ee 11evaba a cabo en 1as 
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horas de 1a noche.) 
La 1ectura de eeta tes~a ~ue :1.nterrupci.&n para reci.bi.r 1& 

vi.s~ta de 1& Raza 1nd!r-ena 9 1.ndioa caribes orienta1es. qu1e
nea d~eron cuenta de~que estaban deede ~ebrero esperando que 
el. Gobierno l.es devue1va unae tierras de su propiedad que 1.ee 
~uer6n S'\•::ltrai.das. Se !"=s-:-1 ... ->i.6 di"C"1.~.irl·3 un comuni.cado a'l. Ga
bi.erno J>~t\1.~¡).dol-.á 1.a o .').uC:.i&tt ·de }l':tte . .rL·ob1c111a que a.:f'ecta gr:óiit!l 

demente 1.oa i.ntereeee te e:stoe inllioe i•'ldeí'eneos. 

Terminada 1a 1ectur~ de 1a teeia de1 Dr. Prieto. se deja
ron 1.aa cn.nc1u:1i.onea p;·.ra 1.a pr.Sxima. eesi&n por no poner •\e 
ti.empopara dedicar1es. A 1.aa 12 menos trea minutos ae cl~u
aur& l.a ses:1'5n. 
110 57 pa. 

Se reabri.6 1a aosi~n con el. eo1.o objoto de dec1aral. 1a Co~ 
~ederaci.6n Venezo1ana de1 ~rabajo y se acrd4 redactar Acto Ee
p ec1.a1.; a 1e.e l.2 y ci.nco mi.nutos el. Sec:i.·et¡¡.rio es ret1.r& a rJ! 
dactar un tel.ogr.una p~ra 1oe tabaqueros da Cumaná con mot1.vo 
de eu hue1ga. En e1 acto de decl.aración hubo Juramento de ha
cer todos 1os es~uerzoe neceaar1.oe para 11.evar a 1a CVT a don 
de ea ~erece. A l.oa doce y cinco minutos se c1aueur6 1a eeei6n. 
(Tc1egrama a 1.os patronos de Cumaná exigiiGndol.es bues:a so1u.

c~6n de1 con~l~cto) 

1937 

1>.ta 2. 
La comiei.Ón de Finanzas in~orma que tiene en caja Bs. 437. 

52• Acuerdos. ie Ex1.taci~n a l.oa trabajadores del. Estado Lara 
a bacar suyo ei con~1~cto de l.os al.parcateros en hue1ga. por 
eue ~ustaa rec1runac1.oner. 2a Convovatoria a todos l.oe cho~e-
res de1 pa!e para u~a c'nvenc1.6n en Marida para l.ograr eu or
gan~zao1.6n. Carta a1 Dr. Honor1.o S~ga1a. Pree1.dente de Lara 
p1.d~endo1' 1• conatruoc~&n de 1a Casa de1 Obrero y ia crea
ci8n de una escue].a de comercio. exi~~endo1e prestar atenc~8n 
a estas demandas. Con respecto a l.a e1ecc~ón de d~rectiva 8e 
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acord& exigir a todos 1oa Sindicatos que 1a bagan en e1 mea 
de Abr11 deude e1 afio entrante en Bde~ant9 y que en este a• 
ha~a de acuerdo con 1a urgenci.a de cada Sind1.cato 9 esto CGD 
el. 1'1.n de que ee hago uno o do·a meses deepul:s de 1~ reu.ni.ÓD 

de1 Congreso Rac1ona1 de Trabajadores. Fue 1e~do un te1egr~ 
ma de1 pr~si.dente de1 Zu11.a en que di.ce qüe contesta con m~ 
ra coreteefa pero que no l.e da reco11oc1.mi.ento a1 Cong.reeo 
de Traba~adoree porque desconoce e1 reconoci.mi.ento o~1.c1.a1. 
Bato ·aaue6 una protesta unáni.me y ee acorci6 contestarl.e que 
au te1egrama había el.do muy extraf'lo. ya que e1 Congreso ha
b{a al.do reconoci.do por ei Presi.dente de 1a Repúb11.ca Y e1 
m1.n1eter1o de1 interi.or. Se resol.vi.& pub1ioar y comunicar 
a1 M1n1.ater1.o del. Interior 1oa te1egr.mas cruzados. Xn~or
me de1 Estado Carabobo. Xn~orme de1 Estado Zamora. Xn€orme 
de1 Estado Yaracuy. Conreepeoto al. seguro sociP.l. se aco:Ed6 
bacer1e 1a debida propaganda y preaentar1o a 1a Cámaras cua!! 
do eaten reuni.daS. apoyando16 todos 1os ai.ndicatoe. Capítu-
1o 4. inciso ~- Aprobado que en casG de enfermedad• 1os pa
tronos deberán pe.car salario íntegro haata 1a ~cgunda ecma
na y de ah~ en ade1ante e1 50% del. miemo. Se d~d cuenta de 
que eetúi l.1egando 1as cuotas de a1hunaa asoc1ac1.ones para 
1oa bue1~u1etas marabinna. Se consider6 el. in~orme que pre
&entaron •1cunoa te1egra~ietas y donde ci~an sus p~simaa 
cond1c1onea de traba~o. Vistas aus experi.encias e1nd1ca1ea 
Y tomando en cuenta su neceai.dad de 11.beración i.mpedida porº 
haber acabado con eU Aaoc~aci6n. se reeo1v16 dir~girl.e eo1i 
ci.tud a1 Gobi.erno de que Cump1a con a1p.;unoa apartes de 1a. 

Ley de1 Trabajo. como re~1amentac~ón de 1as e horas de tra
bajo. ~te. etc •• c~tándo1e qua e11os no gozan de prerroga
tivaa.· Yn~o.rme dei Eetado Sucre. Para ayudar en a1go a 1a 
1.nstrucc1.45n de 1os anal.f'o:t.betas ae resol.vi.S que en cada nú
mero de1 peri'5d1.co ea dé una 1ecc~ón práctica Pn ~orma que 
ee 1.e pueda ayudar a aprender1a. El. de1eg~do de 1.os Esti.ba
doree de Puer~o Cabei1o hi.zo una exposi.c~ún de como hab~a 
l.ogrado 1.uchar en 1a a1~abctizac1.ón. teniendo para 1a fecha 
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que de 1\-0 anal.1"=-..betae en corto ti.cmpo l.O f'i.rman y e1npi.07.an a 
l.ecr. Se acor.J.6 darl..e l.a ineda.11a {oto.q~¡a rl.e) del. Congreso en 
v1.rtu4 del. Pri.raer afio de 1ucba. Se 1~veron datos estad~ati.cos 
rec~entee que prueban que hay una mayoría abrumadora de ni~os 
que ne concurren a 1a eecuel.a• en el. porcenta,3e ·:de uno que 
va y dos que noconcurren. Di.scuti.da 1a s~de del. proxi.mo con
~reeo ~e acord6 que sea en Maracaibo. Aun cu?..ndo a1gunos pr2 
ponfan qwa ruara en 1.a provinci.a. Con respecto al. trabajo de 
menores eo reeo1v~& pedi.r a1 Ejecut~vo que se contro1e a ~in 

da evi.~ar que se traenochon en boti.qui.nes y centros de pros
tituci.Sn. 
Día '5. 

Xnf'orme de l.a De1egaci.Ón de Truji.11.o. Xnforme del. Estado 
Portuguesa. La Uni.t5n obrera de 1a EmpreBa Ganadera de Mara
cay pone a 1a orden Bs 1.~16.85 a ~avor de 1os hue1guietas 
de Maracai.bo. E1 mini.etro de1 ~nterior env!a un comuni.cado e2 
bre 1a 1egit~mi.dad de1 Primer Congreso de TrabaJRdores. 

Se acor.1.6 que e1 Conc,res• ee dir:l.ja a1 E;Jecuti."'<ío pi.diéndo-
1e 1a conetrucci6n de eecue1as. coinedo~e~. vestidos y d~m&e. 

Y princi.pa1mcnte e1 awnento de sa1arios a fin de que 1os tra
bajadores puedan curnp1ir a caba11.dad con sus necesi.dadee. r;1 
poema que reci.t6 e1 Dr9 Car1oe A~ueto Le6n. por 1o apropi.a
do.eer& 1.nc1uido en e1 1ibro copi1atori.o de 1os ~rabajoe de1 
Con~reeo y servir~ te.mbi.en para 1a c1aueura. La tesi.e de1 Dr. 
Vene~ae sobre 1a Eecue1a de Artes y Oficios será agregada ai 
proyecto de Casa de1 Obrero. Se teno:l.nó 1a coneidereCión de 1a 
reg1aaentaci.Ón de 1• Ley de1 ~rabajo en eu artícu1o 29 y ee .!!; 

cord6 que a1 prcsentar1o ee pi.da a1 Ejecutivo que se ocupa de 
eu pub1i.caoi.6n para que 1oe patronos 1o tomen en cuenta. Xn
~orme de1 Estado Aragua. 1nforme de ios Zapateros de1 Di.etr~
to Federa1. In~orm.e de1 Estado Mari.da (Poreecus1.6n de1 GobS.er 
DO a 1oe mús~coe y campeei.noa que eati\n ~remi.ados. Eetos buy-;n) 
Informe de 1oe caapeei.no• de Chara11ave. Se acord~ d~ri.«1rse 
a 1a 'Xnepector!a de1 Trabajo a1 Mi.nieteri.o d9 ~a1u'br1.dad y a1 

Mi.ni.steri.o de Obraa PÚ.'b1i.caa para que P'I01uc1.on•·n 1a~ gi·andoe 
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di.f'ic\l1t~des. Se 1ey6 1a te~1s eobre a.roliticismo obrero don
des se mue::stra 41ue e1 ob.rero no debe :Jt:.p;:.rarse de 1a v1.g:::l.1a.n

cia de1 cwnp1imiento de 1aa Leyes que 10 protejan. y si.empre 
que se 1.ntente una deevi.ación de 1a ~onr.a repub1icana. Esta 
t~si.a se aprobó MimiogrR~i.ar y enviar a todos 1oa S:indica~os 
do1 pa{s. F.statutoa de 1a CVT. En su ~ntroducci~n ee ac1ar6 
que so1o ,¡.ue•ien f'or:nar pnrte 1ae .i:-"edur.;;;. :i.c-nee de Ti•abajadcree 

y no 1os Sindic~tos que no eet¡n f'odera•1os. Coop~rati.vBs• se 
permi.ten si.cnpre que no af'ecten 1ae 1ucha11 s1ndicP1cs. En 1as 
ciudades donde cx1.stan vará.o:s si.ndica'f,on pueden :í'ormar~e t:ni.g 

nea 7 !'ederarse. En cuanto a 1as reun1.o:.es del. Cong1·eso, ee ,!!: 

cordó que !"E>J.·.tn con :techa : _ 14 de :f"ebr'"1ro. Sobre rcuni.onca 

ne acor~ó, que pueden ser extraordi.nari.as. para cuyo caso ~e 
daráa a conocer 1aa materi.as para que pi·1.nc1.pa1ClQnte se con
voca. E1 CN pre~entará cuenta cada 3 meees -estade de- a ~o

das 1as ~e~eraci.ones. Sobre cuotas se rcso1vi6 que ~erán Ce 
Bs. 0.10 por cn•.la aoci.o acti.vo de cada n..eoei.ac1.~n, queda...•c'o 
re9ponsab1es 1os si.ndi.catoe. Inrorme de1 E~t•do Anzo~t~gui. 
Del. Com.i.te Genera1 a1. S ecret.ari arlo Gcnni·a1 rue 1o eij,Zui.cnt e. 
con ma:yor!a de p1anchae: S"3crct"l1:io Genor::a.1. A. Oropeze. C: :s
ti 1 lo. Sccrotari.o de Organi.z~oi6n y Propa~a.ndae Jc~Ús G~m~z 

Barbieri.. Secretari.o de Educaci6n y ~rob1crr.aa Cu1tura1es. Au

gusto Ma1av&. Seoretari.o de Asi.stenc.i.a Soci.al • Lui.s He:;:-ná.r .. -

dez So1{s. Secretario de Fi.nanzas y F~ted{eticae. Lu.i.s Ruiz. 
Secretari.o do Emp1eo y Rec1rupao1.onee. Ra•ruSn Qui.jada. Voca1es. 
A M~1á de l.a Roca. Luis Mo21.na Mata y Carios Buge1es. E1ec
c1.6n de l.oe tres candi.datos para preaent:lr al. r::jecuti.vo para 

el.e,;:S.r ai que hay de ir a Gi.nebra a 1a Con1"ereucia de1. Tré-ba
jo. Por mayoría. Dr. Carios Augusto León• Luis Herná.ndez So1Ís 
y Pedro René Barboza. F1.eca1ee de 1a Te~orcría. Carvajai Y 0-
1i.vo. 
Día 4. 

Mayoría tota11.tar1.a de de1.egados. 10 y medi.a am. a 1ae 11 
de l.a mai'lana. el. Conp:,reso en maea se tras1ad6 al. PantecSn l;'a

ciona1. a dcp05~tar l.a Corona al. Li.bertador. A l.as 3 Y medi.a 
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prrt. ee rc~nudó 'l.a. ae!!!i.dn. Comi.e1.Ón de Fi.nanzae. int"orma que 

1e qt1edan en CA.ja Bs. 51.1.12. Cc$ruez Barbieri. dio 1ectura a1. 
Informe de1 EaZ.ado Zuli.11.• rosu1tando e1. más importante de 1011 

preeent~dos. InCorme de Ciudad Bolívar. A las 5 de 1a tarde 
ee l.evant6 la 3eeión para ir a depositar la corona a loa mue~ 
toe obreros del. 14 de rebroro. A las 8 y media· de la noche se 
r13anutl6 1a !!!esi.~n. Fin~nza!!!. Le queda~ :as. 263.12. Nuevas <..uc • 

tas para loa Si.ndicatos de 25-50-75 níquel. El. acto de c1at·s.!! 

ra. DiAcur~os de impres1..:>ncs y deopcdida de todos los De1e,;a

dos, hab:tando uno y var.1.os por cada del.c;~~ción. El. ini"orme de 
1a Presidencia :Cue l.c:Ído~y lue~o pasado 11or rRdio por el mis
mo :Presiden.te. r:1 Dr. Carlos J...u1,usto Lc-ón recitó eu poema de
di.cado. AsisticS numeroso pÚb1.1.co y ap1auo.l16 í"rhnetic ... r'lente t.!!. 
do e1 acto que resu1t6 muy imponente. Rai1ón Quijada c1ausu~& 
con breve3 pa1abras y pas6 a tomar posesión Xa Junta Direct1.
va de 1a CTV. A 1as 12 y med::La co lcvH.ntó 1a ecsi.ón. 
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Ai-:1:..X.C ':.- ~ 

fI,I..i:~O DE LJ. lH. :ioN. :DE .Vu\RJ'J!f)S F i·,1'ROLJ::liOS y Kl"~HCANTr~s. 

11 F1•tm1.:.::-af?'¿TJ~~. :-·::>cono-~1.m~.ento tle 1t. U11ión ~!e r-~ .• rinc>s 
F•ti-o"l.;.rof;' ~· ·-~r:--~antj l~s e~ .... et1L':3U~) - , C0"10 .. \ro ~ni:;::¡-:!ilin si:n~:t-:' 

~~1. por J.::.e • .-~~po~~!r.:'S y :;;::um·~nt.:' de :·n.1c1. 0.4°r)• .ic:: {a .;;.i_ 1.:.i. nte··_;n::..

!'lt!-.L.'a: c.: .. :--1~.::.~ ,,..,,, :-: .. 1. 400, ]}!::''\"ñ'J•J.c .;:. .=-!;. !,..;.":l¡ r ~nt .. · .. --~.;;:-:::trc'.~e 

.Bs. 190 ~-~b ~ Bs. 300 9 bo~i.... ... ~.&.'CJs .:.:- :-. ~75 p.&$;.1. .. :.: n ~-~. 4od; C.2, 

cinero do::- .• 13C i. :sa.:r.::.. ;:. !."'. 3'"'r• ti.··one1es dP :?s. l.70 pas<r 
a''-f.s. 250; ·4t·~lta.r-s d..:.: =s. 17C par..s..r a 3s. ::,5-:-'; fu::;:c..1':'rO da 

B o. l.50 P~·~;;..~ &. En. 210 y .::a111~ ... 1·~ros r~e ::s. 22::> pr.sss r- Bs. 3;;c; 
se. !!ed!::? -=-o,.j~·· ~...1.r a 10!:! t·u:!·ue:l un c·.•~rto par.a eJ.. 4 n_~n1.e:ro ve r..~ 
zoJ.c::..1.0 • e·;.:-. s· r,> .... do de B s •. -:,':_.5 m1nsua1es y. gast:-.s .::!.e"":".:.¡"::?. liw
P:'-ª ·Y c:>-f -tA, ·,.n .ayudar-'..:~ ¡::o.r·i 1;; coc.:!..'na ccn F.u-;1.~.:i ..:,.. c-·n:e.re-

i·o, qui., :1 t;. · i.: .. TI Se e~ca.r:::!r.:Í .:¡E A.T.::e_:-l.bz:o las ri.C;.zas de. l.OS 

tr.1:pul .. n~e~, ...:: o~ m ... 1rinern · 'Tl:{B para ]a ·::ubi8rta, tr·.b .. :.jo C.e ·a 
horas ¡.c-... ra ~ :>~-; • -t~o,., ,_~::, :.n 1,,_.inl·re I"l~s P~"·a la. ,..2_~:1•\.,r..1.. con sue..:_ 

:!o c!e :r~·e->L• '·'-'• 1·=-~ .c ... "l_vn~J·, y .icPttei.·os oc.·u~.r-rt.:.e r!c t:1\H:i tr.?.

b~~os C''.~!'.;.t.·{f'~ ·:os en lr:!; ·:"' ·.:iu.1:;, lJn f'I"+.¿ .:i=: ·,¡· . .-·:'3.cl .. n\·S al. h~~o 

c-:in p go ~c,.i; ,~·te, ,:-~)t.·t:t..C"li'°'n de r·es.r•C'lns;:.,hi.11<1:.ri~B 1·1•-n;-ts en•.·¿ 
p.it:..n<?s ··.:~r.t ....... 1 :.no!.'t para c!dc: ldi. r :...•'•'bre su.; J'~~: .l te ti V~;i; 'func.!.c

nes ·a borde; ~~--mas y dorrjt.··rios J.f:."··ndc:s, e-E.&: ·tJ1·-.·:.~ 1a :.·,p~ d~ c.:!:_ 

·rn~ ·cada B r..íc--Li, el._evar de :e :::. ?,5C los caf;tos de cc·~i ~.;. por· m~· 
~~~ a Es. 3,'"r1•. el d.inPT"O dr;b~rb : er c11tre:5a.do a1 -:::..i! i.+-~n Y ~·s 
t~ ~º:'1 el. e ::iC'ir.ero ñ i:·t:::.:.1bid.~1o; la C<.f"' .. -.añ !'&. t-E-':""'.-lr~ q ·:..:.. paLa.r 

1a 1ancba que J1c.va :-1rovis.i.or..·s :&. bc.r-:!o, j:'tL6rJ ~--==-é: e1 1.::-~Vado 

d~ ~ rop:--! y dr>l. ra:~e~ pt. r~:-ir,,.1. a.:,·J tcaciér. de1 Oód.i!....C• C:? C~:=e~ 
C'1.ol!1Ei:obr~ E-"'1f"::-r!"le~.·:-t:es "..!U(: '.!::-.nt:rr.d~ n Joc ..... ::~~aj:;:do.:·es ~ bc,:i-d~. 
naei'On<ii:i.~~ ... i.én de todo": 1oc, bur::l::?c-t:::"'nri~i:·:'.l que t=' ,,spo.··tan p~
t~~e~. V'énezo1·-n'? a. las .i.s1é ... s d~ Cu.razño y A::ul.a, o por 1o ;.:nes, 
Q.Ue.-,1a mi. tad ñe 1é:t. :t::::-.1puJ.:·.1.c.S.ón sea Vf'pez.o1r nP.I." 
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.;~1.o!:::ii.O :t. H 4 

l"J ! :-:ao ~·:·.L SUPM. 

"t.- .Rc~ono~i.trl• !'ato ~el. ::inC~c:.. t.o ::<."tlO e1. 1."inico rc¡··."c-

: cnt.·-"'1te ·;a lo~ 01-.r, res rlc 1.a ciud' a· Ce Y.~r:.::::-:ic..,ibo y ::nis i'!l:r.~ói,S_; 

e i ".•n::: ~~. 

?.- r ,,:.:!:"<·trt..: ~t.'_,..;C"!""C ~:t.s cc-:-1;·· :-..{·.::~no -:-r.~r~uch::--:.r ot::-!!. 
i:c~ ¡1.:~ ro -;' ·.·"!..-s~n s¡n :it..:·.11;:!.~1~·~.; y :.r;: ~-.:-.:-r-:r 'l.:i.. d~l:id<~ pe.rti

ci¡.:-;. ·i6n -,1 .:lr,:iic to. -~~~a vez c¡:Je .~er.\dj~ron d.-:..::;i;1~c!.lr obre:ros. 
con o sin ca'-L~..::J j1lFti!'to.c::~:i.~s. 

~-- ~~!nt~ ro in~odi;.to y P1n coPdic~on~s de toaos 1 .s 
dc:~¡--i:.loo a .:-:-~!z ,::ie !~S f··~-~3.(".::.5 l;ue1:_:~s r.:0"":0 CC•T':! .. C.·Cl.:..eT><.:!:-,~ c!a :-._- S 

J~1c~;·.!: C!"1. sin !!c.;.o._t.-., ····-.r...:·c.rr.~T._io:?nr!o~é ,:_s ci.l·..:ri~o.o c~:r.:-aF r~.~ o. 
no t-..-::;1r ;·(.!> •. _ .. ,......;--:., ;_ .s ·~·;nt.ra J.os "'·-'"'-.:r<_1~ ~.a_.1:: 1_1~e1-~n t-n 1·.·.s f .. ~a.3 

~el. ~indio_~..-to 1-"''""T:".:. d-:: C't.-~··1.~r :,.;1·s ·~:·r~c'hos. 

4. - .::e :1l'iió .-.1 p ·.go ~e 1 os s•..:'?J ~os a 1.os obrr:rl'Js 1e~ 

pe.~idos. 

5.- .r .. ij; ción ~e1 ·c::"l°7ar:to rr!'n.i'flo .!e F:--. lO y :..t1~!' -n.0.. • C.:! 

:Es. 3 p.·.ra tr.d0~ los C•"'tnociñC.s cc.11!10 of'ir-i"1.1es y c...:;1u7.r-.. n~.~s. 

6.- !:'-:-:;.:;-::n_:~so .! .::- ·ur.···rado p;:.:r:n. L·:>•los J(•F." ¿;(-.:a .·c:i írides y 

do~ln~os •l~ r~c~r~i6n. ~c--o ~~·~~ ~n~l.@ en c~so de a~r tr;·b~j~d2 
re-~ :·· ~1 p·,.c:c JO 75% :¡:-.;::.ra tt.l'l~o 1.:.!.s hr_1.:·.--..,s de 1.a.bor. 

7.- ._~c>t.·n•;da ie1t:"~1 ¡:-<-.ra t.oCos 1.oz oLreros ;.!e la. rr.· . .1.•i.nq• 

·-~!.~no no r\e v•r~jc-. 10 rni.srr10 i"\.~r~ 1c-;::; o~·r<·r'>s qu•~ 1a e:o11•,.. ..... 1ilÍ:!. 

te:: ... í:::i. que T"'Ov;_1 iz,;r del. 1.uG: .. r :ie !"~u t..1.·i.lL!.jO a o-tro dvn:lc 110 pn

~ic~e prov~u:·sc rle 1••s r·i~ma~. 
?.- \·n - .... "O> d::: va • .::H·it...n·:~ pt.ir C:'!. ~==!. :--..fío U.0 t.rAbajo ;-<:ara 

l.os .. ·b=cr0~. 1.-on !':":t:.o ant,icip:,do. 

9.- ~umini3t.rar agua r~f'ri:_.f?.l:ti'üa o con l1ielo ::· ra -to
do~ 1os cen~ros ~e obrer~s en acci5n. 

10.- Re~0:1oci~!Lnto ~ue ni ob~ero ~m:·i.C!e a ~~11as d0=

de q 1;e 11.cc;a ~1 J1:t..ar de ¡-;;.,rt-:c!a, h·stn !:-1 .:.4 
.. t,..:..·e~-'? al rni-rrio. 

11.- Destitución de tuda t•l.JL'ero o cn1p1cét0o n::-ci.ono'l. o 

extranjero_; en todas 1.~s cat.cet1rí~s, que :-e CC"'nsicl~re perjud1-
cia.1 a 1oc int r :-::-· .... s rle ] os obrrrt1s. 

12.- }".<:Js¡ i'.a1 iz:'\.ción C• ... n P~t:O j~ :::·,1.&rio (.."CM!1··.to p~.r::-ª 
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t'ro:: 1.•)r. ~--~-!?=- t!,, e---!."·-~··· d-.~r:n 1,,,.~, .. _';.·· i"'·: s ~n ~i ~r 1--.jo, :·:1"in 

Ctl nCc ':".C" -··:·-o;"l c1~ ·ar·~...:to:r ·~.,..1·1~·n~oi::- c~n "?. ~u-;-;1!". 

1..,.- : .. ".'i:;":°l:'TI• .. iS. ~(..dir;; r~:.·:-1. c1 1·;•io.;.:.-, r.:o-C..o:·e, cln:.·u_:;ue 
e h:i.jos de 1os C•!..·rl!'rc-s. 

1~. ~~~~~~~ci~irnto d~ un dl~:~~=~r~o con 1~s r~cJ·.s 
d~"'l ca~o, ~-'·:·:'! J_ L"l"•'t1":"'!'~1f.n. le •-d ... ··o ¡ r-:i. "le.; c~~-t~·~ .. s Ce 1.a 
m .:.rin;l. 

1:::.- ;; . ...'.rvicj_o d• .. vchí•.·u1.ns ._ .. _•n 'ec:·.o y <.s::1.:~:;~-C' ¡:.· rc:i. t.2_ 

do~ 1oa obr~r~R ~ue t,~L~j;n -~ ~~s ~e un k~1~·~1·t.ro d~ rl\~l~·nc!i 

de1 1v¿/.r de ! :· b-.-~jo, pnra Jo cu-~1. ca ,_ ...... ñti a 1.~-s si."': .!.d<:is c.:-·:~·!-~ 

TIÍ·-F, C',; ·.r_'(::1t"'! ·.:: S de r.,::: ... ·o :'3.. .:c~n;'c.r ::!· . .:-t!e 1a ~l."C::;C-"1~ -.:"iÓn •;e}_ 

r'lir~go y ..... e·•·-:--,•·!.~ r.-{-:"':::~Ao :-~~=":. iÓ'l:,i re¿:··:"~O •·ir? ll..,::> ··"\:..i·_:..."='S '-!l 
"!"e;.r-r-os r.1. 1·c pi.• nl. ro~· ra2i:·n . ._ s 1Jc ; '·c~..-1_'-·:·' -:? e- :-n f:r::; r :;.ü _ ~t.i
cu1ar. 

16.- C" ~"'3s cÓ!"!!o·:~s p ra "'!o-::. c-.\-r(. ·oe y ~u f'avoi} i9. 1 ccn

si~e~-:::;.- ~o c.·-o '--~~s 1os :a'~!.-c:=::. ,-:,tjrr e~ i.jo--. í'i.j,·~.~~.:- ó S:-0 
¿í:-c a Co•:t· !"' ~r. l.:;. !'r-~~n~rtr:-i0n ñc1. r11-t_.:J ~-::-.r3.. Jó. f'.·c "_.:· í:•1 
de <?11as. 

17.- :'-l··-~ca-·i6n !!e 1oce".l!''F ~·-r-"' · ""'S :r-1-'P. :..:&_:.-:-.i··1·¿¡r r-1 
s"ln<licato. 

1.P.- .,....:.:;"' '?S -.:!c:::•.t-d~S rn·n 1.n':" ~;.o.·.; tr;-;_":;-.:_ n _!;t.;;.cir;r.;.

C.o"",l".:O' C": "fe _,.;I1'::..:.·· s. bo ... 'be::.·ci~. v~_s:i1: n.:.c"··, t;:"\.C., y };;=. F.->:ooc.:.·c.

ción de todo qJ.·:u") cr. 

1?.- ·.1. pa.t;o ín~·~cro :-·l 1r:>s ol•rer-::.s d.;- "lno "i.í·::.ó qi.=e c'!.·.:.
;.-asc 1..H-:a. h"!.•··".'!c.~~ ~n c~cn d~ c:l..;c 1.as cit·.f"!c.~ co~r·: l,!~ s no ~c.·e;rt:::.

!:'CT"! e1 r,""!j_~"f'C y !.r.!- Clb!"'~T"·':"S ó~ nc\1errl1') en•' 1~ 1-•;;y ci-1. T~o::!i.-ajo 

,.t_1.nte :""?cu:-·:·'i..- .. ~-:.n a , .. t. ·r,_~.::~:-..u 



479 

A ''XC "• - 5 

J. •• 1E':i0 DE J..UD~. 

•11.- F~ra el rei~::::c·n~1 '\.C":;ez-:-.!.ar:o un t1"'ato ta_·Ht1, mora1 

y aocia1.-0r. ... e, ::\1 q11e 1e ñ:-.. n ei1 ~·~·'!·1.c;,dn ··x::... :-injei·o en _.:n:;:rl3.1, 

:-:s."bo11.cn~o "!e cst a m::.:r.=r~, 1-a. ·.:! .... q·._nci:l ·· ·Ci.a1 <'_'.1e -~.:~::.::. vt:.1-i

~ez <7l: 1&. c1· . .o..!-:~aT'lía vcre?.o1 ... na er. e1 ;·c~:->o ·:e 1·:ls ::-:.:. ,;;í:-s pe-
trole:-r¿_s. 

2,.- J..a ti.·ans:'fc
0

rencia :;-.J. ¡.· .... _o .... ,~· s"..<31 de "; dcG · -:•.:c-

1JlJs CTTlp1..e-•.ñ.os ".!e of°icina ·:uc en '"la ••ct . .._:,..:i.J i.d.;.d se enco1-t~··b~n 

inr.1 u idos · n 1~ pJ .::.ni l 1.a ñc jornPl.o:;s d 1..r,··~i os ¡.or "'(•TISi(ir ;'"'F-r EU 

cr"1iici6n d"? 01".:cir.1~, a co-:0 1a de jo1·n~1c roo. 

3.- Se ri~16 ~uc ts~~s ,os ~~1l~LdOG en e1 ~i~uro ~"-

11·,.t-~sen pn.ra. t1C . .-_;e-.•pef"•;_• r'.~,.·~tos de t1rjcin.·. debene:..ra.n c.ieFdE ]a 

f'echz. l""'ism~.:s de cont.ra1o ::nH'"1ño :.-1·su·~l.. 

4,- ~1..:, .. ·{a (!,:'d~J.."" r">'fl el :.t·r·v:._:1o r!P.1 p ::e: i.;!!3\<::!l, e'l 

r"···~.-.~1::\1 l.é....:ni.~o :•:o? l!' ·~•"l .. -,_ en la:;"": <•f"\c.•\t·na ;:,· J ,\.·, ·"· 1 ·•Jl..·i·~s ~e 

1~r~ ·::~ . .--lT.p·.··{ !:l• (~·-1'· 1·to:~ •Je rc-¡~l..r:-tci<.,!• .. :..> ,;e m;':!¡ui.11 .¿~!e c:.o<.:r 

bir. sist.:~T":":-,~ t:c--·>1""Ar.i("(".,.;: :; eJ•~·.:• .. ri•:c-e. <Ji.j"uja.n.a...<:-f.~. e1:·:.1c.1clc ·~e 

l;;;..borá.tClriC"• e:r·r'lc-.!dos ñ.-:-1 ! u;.:pltal •• -:- .. t1·il, .ne-e y ¡. .. .:..:.1.·ones: Ce ~-..:!. 

5._Un oc.:··.:~1to r:!P1 ;;.e-% ~ol.1·e los !!\1.-.1.·~oo r:ntre °3'.0J,. 1.~2 

h<.sta. ~~. :=: 0 o. 
6.-Autrcnto ~e1 ~~,~ coL~e t .e'ldoa tle H~. SOC ~n ~-e~1~R 

te. 
7.- ~u\.e:?.y-.n que ~s_.·ir~n con c_.c ·ium".:nto ,,.ivP]< r :-:u 

SUP1..:!o t•.:•n 10:::: 5r ]1.'""'\S c~~~r T?jc ... _·o~, Cl""•n 1í1:.; cur~Jcs :.~e· 1 -<.n:-.t·!• r·.o.

b:in i6,u:::.1cs ..:?n apti tui., es y ~crecl!os. 

e .. - Aurroen~os de S:UF1C.o en prororciÓTI a1 CSCt'""·nso ~n c"l. 

~.- Acc":'"so a.1 ti~á.n~po·rt.e ~nlre e-1 J.u~~r Cel. tr'3.bn.~v Y 

sus casas. idc. y v""'eltA-, al.. i!_.u3.1 que 1o~ E.:-::,-.tr;,;.njeros. 

10.- F. .:!~{;;2.n e1 aur.-cn'!".o c!e las vt:.C:t?-Ci.onos. anual.es con 

·un m··s de ~ur1.~o r"':._:;"'!.rlo y ~s. ?.50 ·::'::.1.~.:~s. cnr.~ i_(~'":!º• 'l::.o -:_ue eJ. ,!;_ .... 

p1.r..:n.clo c;:-0."'t.""."";.1,j.urc c-on"! ,.: .• t -,.do ~o:.-.:;i.~-n (";e dos :_c..r-':.n~-.3 C•.:.: v:-: CilCi._.nc-s 
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p··c!':.·~ri!l• · ~f'I L-:;t•.>s (ic via;J~. lº •1n~ e1 !"··1·sr_·n~1 \•ri.n,1C' r.i;Ólo !!.,9. 

za."'::::a. d(:·~,.,.~ ~e-· ·.~•:s '"':""u~1.us e!.n E/-·~ 6:cs- ..lle n"tnüu"l~- .::..: •·(•l.~. 
11 .- 3~ c«lció a 1·.;s c. 1· .... ·-.i:{=iE. un t..P.rvit"i(.· t::l'.«::.1..L~i-t.o 

de }109f!i.t::,z~·;:.~\6n r-ra J.Q~ f'~m:JJi· "!"•~S ir:T••.'!di:ttOS de C" a:::L (~Jr•.:_,.l-~ 
-::io 1.oc:::t'1. 

J?.-: <>~ .-i.-ii6 r-, c--'t.·~r-.- ··1.•"'ir-,1t.:- ·te ;..n ..::i.'!c.11~ de ·sl:a=

i_-i:•o !'".°T'·". P1. ""..!:::•.f\ •\::;, .:1."'l :.·o.:-! ·•i··1 .,,· .. ~~,,. ,¡ • .,.;1_. - nl. •_lJo; t-:.:.-nÍ3. 

-..-:·~n\:"-1.:..:-i.·~o ,!"\ c·,1·t~: .. n "ict.rr.1 · .. -.c ...... ¡cr- ';·.n 1:~:;; i_;_\ll.•..!'n'-<..:3 

t.:C'l'!h1 te\.: nr~: 

a) •:";;u~ !-nr."l. to,lt'R lo.- ··· 1 ;--~;~le-:; !e "l.3. C:.:1.rl: ·.:f1!'l r"c.."'..:&.'.2,. 

1..:•:m t::n., ·.:'\1i.cr1c-s yn \.·•"?"'Í'"·.n el :-L·ovi•.li:·nt F-..:.nñ 1 ~tf~"'1~ 

ctc1o no '""!'.:i.f1."';l ni.""le_,ún 1 f!í'lt.a 1l"fn~tT'''l de :··nt"?1rlo, e 1110 

c··,.1·1~ ·t·.:".n t11·:1.!."!l'~n~;..h1c 1.,r au ,\,.if-1'itin, y~.J. f'.l·ue ju:_'!!, 

--r;C1· •.e · .. -i.-nn 1.os C:.'"!"-1 -:sa.ñc-s 1 e r;H,.11. r ~ue1.do G .·_u"!.c;ní.::: ,_"3. 
C:-OtT'!'"-.. f"{r.t -~t·ía tc .. tt:Jr de .f..!..VO"!'C<· .;.C Cf'.'ti"Ml•-l•dl) c.n c
J, ,....~ r:?1 :-,~1n,."'ro. 

b) "'.:_l.t:: :31. ~ .. ~té:.b1•'-C•::r 01- J:", 1 d·-:> "r• c."'.•·rro ., ·~:; ::\°•.n ... :-i."1Í:.-~ 

Vc~~z·;,,:!.,:!n Gu1.t: C>:'"l l~C" •• !.r'lel..' :·<.-- ~·e1cum ·~o., 1.~ t• rm,!_ 

tio:-:.·;-in a. loe- i:rrr1.cn0':.l~: rnn r"".1s '11 5 a.i'>::-: ele servicios 

c-r·r.-~•:n ~ i ·.rot=;,.. en la ,.,,fl"",!·af.fA.. • t;p: :L rl( .-:-de ·~1.. r:l..m.::r !:!. 
?io ··t? t n.,":'.:::io un ¡•O!:ccntaje a.~ni:~l. ~oc Cc•·r,~::,~r<-n eu::.; 

:iho: "..'Os, t.o:.in n!?CC~id ... d J.e e~Ferar 5 .::.iío~, c-orno e1 c::.
so cie Thc Ca1·l bl1can P ~-·:c•l eoum 1-c·r··1 -i.11y, h r· t ·- ndo esta 

sa1v(.•d-:..r\ p•-~n f"é.:\ or .::;,,\."' en _pr1.rt\cl;1.·lr a 1 <"•::. c-mplc:-:.'ic•s 

viejo~ ~e •:'si.n.:; cc.mpn~{;i~, tr•2\.a•1do de n1..t..,1..:.n?. f"orr.--~. 

ri: Cr•.:;f'<"TI ::--..r l.odo r•1. ti~•nr·o p.-.. ~- .C.o ::;¡in }-;;t't'.,-.r E,O;.~ado 

::.~ ::- ~tn t"'on:io Ce .-,~-........ ref". 

e) DC's:~c-l.:Prd:'I con ""··1. tr.:b..-i.jO de ob.:.·eti.:-:n10 sino 'n 

a:1u-;11os cé'soo en '-.1.le ~e vjc~r'-". 1a absoJ.uta necesid::.s 
~-r~ J~s in~creses ae ln co~p3~Í~. 
d) JR re- ~i·~i1)n de \~ni .lor~.U: t.d r::n 1.··- :í"OTfT1~ ·.le p;...·é:O ·:;L.

tc·ñ-.s l.•:?.s CO'Tprt..1íÍC.S 9 C:3 dcc. r, <""'~1 ~b14=!Cf.•'C' p :t:, . .JS ro.r 

qt1inc~n~s vcnc1d~s, ~o h·cc ~01•erta1 mcnc~6n del.a~~ 
SO 7e~1·oi .uon CC"., ~l.l' r-:.:1.~~·r.: l;~ rl. .fX'f:..O '1c 1os ~ui:·"'.\~u::.-: 

"\."·:.!·c-•~o.--. ~,.,. sno e·r_!'.1.C":--c?n~ ~ . .:.··"';·"'.'t,,;,-.1cs r....c.{, inc•ouVt.nl ·!!. 
t.'"'S CT) • 1 l 1.l'll C'un.-1 •n:1111lt.11•~0 rlc· ·u !"·.!."'E'~·u1·Uf·~to rc,;u-

l r .L_· ,. i i-;.n 

1 
t 
j 
! 

l 
! 
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ANJ:.ltO 119 6 
PROGRAMA Dl::L PAR'l'IOO i:>~J~OCRATl.CO NACl.OH>L (1.936) 

J:ntroc!uccicSn 

E1 Pnrt.:ido Dcrnocrát~co Nac:iona1 eerá l.a or~~ni.~~ción pol.Í-
1:i.cA. que U""'lif'i.c;;:ar:{ a 1.os vcnczol.:?.nos 1nter"!'5adoe en l.a 'imp1an. 
t.ru:-i.Ón dct un r·:.....;;irr.en aut~ntic~..mente d ..... ·v1cr.-=ttico que G~"r::intice 
1a indcr•-·nd.cnc,_a. y 1a 11.bei·tad do nttcet.ra put::b1o, por 1as l).Ue 

1uch~ron y d·~rrroiaron eu =nngre l.oe Liber~~dores; 1oe vcnc~o
la1,os inter~s~dos en 1a ~f'ectiva el.evaci~n de1 nive1 de vida 
de r.uestxo .;,1 ·.:~lo y E:n l.a libertad de tcdo yu~o imp...-riRl.1.sta. 

cx.tr:..-nj•,,r"o. r:l. P• .~::.,_·nte vrograma exp.L""e:=!a ~xnct.a•n~nte ~l. pros1..i 
eit.o de 11ov: ... r a la. rca~i.d.~d estos objetivos :Cund:·rr...-n1..n1es, 

eietcmati:::a'1os en rcf'o.1.'"l..;-os e inetit,1ciones cstr:iotPL1ente -.d"'·E. 
t.kdaa a 1:is l'Ori.bi.11.dadr.:s de nues-tro modi.o y nl.!nt.irloe re-c1am_!!: 
dos hoy -"'"L. :1 a 1 , .. ,enea rr:.1..yor!a de nue3t.J. os cnrr.i nr\;·.~. · oe. 

F.n 'lo •.L·on.~.1i.t..o lucho.•rc:~oe por la 1.t\s pronta do:..•··1.:.¡.,·ición 
de 1a cr1.!\1.a L¡Uet c::st;:a.nca la vi.da de 1a n:1ción y ¡..tJ,L'" t:>l. dt.:f;'1.

r.L·o11o intt:r1:-ivo y rápi.do do nuestra proñucci.6n • .ror t:~'tº• ju!! 
to con l.n:s 1;i~ 1 idas :1nmad1.atas de eurres:t•"'n de l.n.:J tra'bas f'cu

da1ce exiotentee. de ayuda a l.a a&ricul.~ura• a 1a cría v a 1a 

1.nduatri.a• de ?.umento de1 c1.rcul.ante. bu!loca.remos se ron~a a 
práct1.ca. un L'"lp1io ei.etema tend:iente a despertar y sostener 
1a in1.c1.at1.va. pr1.Vada tned1.ante crl;di.tos baratos. 1~ protcc
c:ión arancel.aria raciona1 ante 1a :invae:i~n d9l. producto extr~n 
jero Y l.a ap].1.cación de un eiotema tr:ibu~ar1.o ~u~ proporc1.one 
a.1 Estado l.a.s t!ntradRs que nccesi.ta p-..ra 11enar a c~J.ba11dad 

su f'unción social.. E~to y el. aumento de Ja capacida.d de con
sumo de l.a pobl.ación por obra de una po1íti.ca eocia1 honrada 
y a.mp1i.a (eati·i.cta ap11.cnci.cSn y mejora.mi. t. "\to de l.a Ley de1. Tr~ 
bajo) dará a.1 mercado interior una mayor c;;ii.pacidad adquiei.ti.

va e1.n 1a cu.a1 no será jamás poei bl.e .e1 de:earro11o ef'icaz de 
1a industr:ia naciona1 y 1a producción crunpeei.na. No so1o por 
1a 1ea1tad a principies e1cmental.ee de ju~t1.cia soci.a1 es que 
hacemos nuestra ~cr'Vorosa proc1~:a.ción de una po1Ít1ca de mc

joram1.ento obrero y campesino. Reconoce ésta. adc~~s. una ra-
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zón de car~ct~r exc1u~1.v~~~nto cjcnt{fi.co y práct~co: que ~1.n 

ta1 mejor~i.::nto no :1e pue,le crear a 1a i.ndu~tri.a ve:ne:z.o1ana 

e1 merc~do 1.nte.J..•1.or que 1e es necc9arS.o. 
En 1o pol.Ítico nuestra posici6n queda cate&oricaP.lente de

r~n~da por el. credo dcMocráti.co que sus~ent~o9. Fundándonos 
en e1 estarlo =-·ctua1 rle 1a ::001.eda venezo1.-... na • que rsc1aJ?:a 
,.irc~n~e:r.c,,to u11 réGim:-;:;n po'.1.ítico propi.cio ;¡.J. .1.ibre dc~arro11o 

de todas ].2.s acti.vidades econóni.c.-s. condenamos de antena.no 
todo e1 réGimcn nb!Sol.uti.~ta o autocráti.co. cu~1qu1.e:ra que aea 

~1 nom'hre o 1os f"ienes con que oe pretc11da ju9t.ii."1.carse. Lu
chs:>!nos po.r la :reeti.tuc:l.Ún •~ nue:"3tr<> pu ?bl.o de su .soberanía 
mcdi.anto 1a ~l~c~i~n de su~ rcpreoent.~1,'co por el. c\1fr-gfo 
uni.ve:i:ea1 Y• como !":t..!'5C tc•·n'hi.~n ininediatr-• 1a 1 j qui1\..r.'i ~n c

f"ccti.va del. c,omociRmo mcdiant.e el. cnJui.<. i~1n1 cn1.o de ~u cémpl,!. 

C(\S máa e.;nn.lañ:-.rncinte ronpou~~b1cs .Y l.a f'o.r::::ecusi&n 3in con

tenp1aci.t.n d13 lo!! vicios y t;01·..i.e po14Ít.icaa que nC'l:!I l.c¿;ara.; P.~ 

culado. aLu!Jo •ie autorid~d. f'ovori.t.i:·:no. nepo: i.::.:.,o. cte. Con
e\deramos 'lue 1a 11bc1.·tad no puede fundn.mcn_ta -::se 51.n ur..a -:néE 
gica poJ.{tj ca. •lc:-nocrátoca de ..1:c:ipeto a 1o:s de L·ech:>s y l.1. bert_!!; 

des ciudatl~.11a.s exprc~..u.lo;o-nte C~l:•~nti.~adcs por :ta Const"l tucic5n 
Naci.ona1. 

En 1o intern;lcional. nuestra pol.Ítica eerá t•n na.ci.onal..isrno 

r"!'vo1ucionario y a.n:pl.i.o. L• que de una pni·te q~iere decir 1u
cha rcal..ista y conciente cont"ra La invaei.6n del. im~er1a11smo 

y de 1.a otra • actitud ~raterna1 y de a1ianza con 1o~ pueb1cs 
de todas 1~s nacionel!I. E1 n:o.c1.on:..1:1smo t:s para nosotros era§ 

ci.~n y de~cnza do 1a in~~etria nac1.ona1. o.~~1ot~ci.~n de nues
tras cuantio:Ho.s ri.quczas natura1cs en bien de 1a tota11.dad de1 
FUeb1o venezo1ano. Fomento y di.~uei.Sn do una cu1tura propia. 
i.nte-p:raci.6n de 1;¡,9 í"u-=:rzas popu1ares hoy ha.mbricnta.3 y subyu
gadas dentro do una nación ci.vilizada y ¡1rog1·c!J:i sta. or~ani.z'.,!! 

ci.ón. en ~1.n• do todas 1as ~uerzae eoc1r1es por 1a ~efenza de 
nuestra 1.ndopc-nd(:nci.a naci.ona1 ante 1a .... ~cnaza 1L"lper1a11sta. 

Por estas ra~onc", c1 n~c1ona11smo si~nifica t~·111b~~n para no

sotros. 1a e· nd.::naci.ón do '\.oda. crin:i.na1 actitud de pl.·ovocación 
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con 1~enpecto n.. nA.ciontts ~rout.er1z.ae con 1a nueetx~a y de toda 

co1op1ec~t•cia tra~dora ~ara con 1a po1Ítica &~resi.va de 1as 
potenc~ae conqu~atadorae. 

En materia con~ee1ona1. ~1 Partid• Democrit1co Naciona1 se 
de~1ne por 1a m~e &Jll~1~a 11bertad de conc~encia. sus a~i.1ia
dos podrán pro~esRr ideas re11~1onas do cua1qu1er credo. En 
n~n~dn momcn~o y por n1n&Ún re~pecto y por nin&una circuns
tancia e1 Partido 1ntervendr4 en estaa cuestiones que 1~s co~ 
eidera de1 í'ue:1:0 1.nterno do 1od asoc:l.ados. Tampoco adoptar&. 
pos1c1onea que ruedan herir 1oa sentimientos ro11g1oeos de 1a 
ci.udnd¡onfa venczo1ana. A1 miHrno t.:terapo se mantendrá. en una ·, 
~irme po~1ción de cxi.ge~cia a1 cump1imiento de 1a Le~ de Pa
tronato en cu•:o.n.to prohibe al. c1ero naci-=>nR1 o extranJero. 01. 
inmi.acuirae en 1ae conti.cnd~s po1Íti.cas de Venezue1a. 

Poner <.:n marcha el. organiomo econÓrnJ..co de Venezucl.a y sobre 
l.a estructura v~tal.izada de 1a nac:l6n crieir ~irmc~cnte un 
a..ti1pl.io 1·éainen de 1ibor'tad, do jo.etici.a. ~oc:l:-t1. y de l.iberación 

naci.on~i. ta1 es. en pocas ~a1ab•as e1 programa de nuestro 
Partido. Sc¡-;, 1 11:os do tr::..-1.uci.r 1ca1mento con e1Lo l.a m~s ¿;enerE'1. 

Y 1ee{tim'l. -'-ªl'i1·.ol.ci6n "º lou vcne7.ol.~nos. ha•~C:t:tos el. 11..a"ll.amit:.!!, 

to ra&s cn~+'f'.ico hacin. Hu0st..i·ns f'1.1a.s a. t.odos los ho1•,bro de 
trabajo, a toc\09 l.os p.i:oductorcs honradoe 9 a 1os comerc:t1.ntes 

o induetr!.:>1. ea r•rO&rc""' ist-...s 9 a 1oe pro:í'e9iona"t ea, inte1cctua.
l.es y estudiantes. a 1.os obreros y empl.eados. a l.os camrcs~
nos y peones, a l.a ci.udadan:Ca consci.en.te pa.ra. qui. en 1a. patri.a 
es un deber hondo y :sincera.mente !HJntído. y no e1 término con 
que ee di:'!:í."r;-.zan incon!'esabl..cs propÓs:l'lo:s de 1uci·o y ~e d· m1-
nio. 

1. Trans:rormRciÓn de Estado autocrático. gomecista. a Eetado 
democráti.co ooneti.tuciona1. 

~ 1) Xnatauración de un r8gi.men de gobi.erno autentica.mente 
demoCr~ti.co. que sea 1a verdadera expres:l~n de 1a vo1untad 
de l..ae mayorías popul..aree. E:Cecti.v\.dad de1 principio de nues
tro derecho l'Úbl.ico • Úni.co que pu elle servir de base a. 1a 'l.ev; 
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"La eol.>1.:J.-étn{a :re:"\i.t1 o en el. puebl.o. qu" 1 a. ejerce ¡>or medio de 

loa ~n~ore~ r~blicos"• Su~ra~~o \t11ivcJ·a··~ a todos lo ve11erol.~ 
nos l"'fi.YO:rPS de edad. Derecho a. ner el..t!ll!:i1lo para 1.odas l.as 1."U!l 

cienes plÍhlicna. i"".'.'t.it;t.b].ccimionto de1 1na11rlato revocabl.e y de 

l.a repre"!l•:·nt.;ict...Sn pro1101~ciona]. 'L:-"""nt.o pata l.a el.ecci.&:n del. Co.!! 

gi·.:..so c"Mo de 1 .~s t.c.c_:is1:t.'tura:! y Con.'":" .. ·j~ s Municipal cs. 
2) .t-;~ectivi.•i:-.11 de l.as r:a1:ant'f.as CC"tl.S · ituciona1~s Y éJl.IJ?11.a& 

ci.&n de 1ns 11.'hci..-t~dos pol.{t1.cil.e. In-... 1.o,avil.:ldad de l.a perso
na y del. hoear; carant!a de 1A propied~d con l.as limit~c~oncs 
y rostrieci~nes que 1a 1oy eatabl..~ci.~re¡ l.ibre expresi6n ¿e1 
penear.11.cr1to habl~.r\o• escrito o :r~dtodi:Cu·id:t.do; 11.bert~d de a

soci.aci~n. 1.i.'t-ertad de tr:!neito; 1ibc.i·tn.i1 de reuni.Sn; l.ib:.:r
tad do pet:lci.~n; ihvio1~bi.1id~d de 1a. co.1.·rcspondenc:ia. 

-,,) El. ?-!uni.cipio debe..t·á sor convex.·t.ido en cé1u1~ aut6non-a, 
b~~i.ca de la v~da polít.ica n~ciona1. Suatituci6n de 1oe Jer~s 
ci.vi1r.=:!!I por :'l.1r,:1.doe 1:'1c~Jdos y rr.:opo1·~.: 4_bl.c:J ante 10l5 Con:Je
jos ?>~1,nJ et¡ ;::i;l , •••• 

4) Aut~~or-fn ~rect:lv~ de los Rst~,lns p~ra 1~ ol~cci6n do 
sus pode·,·,:-e ¡•.Íl•li.cos. o ... r::-,;ru.::lón en J. 3 consti~ucic:n·~~ ~'3t~

rl?.J ea lla 1a -r::. 11ltad ¡·...-.ra. e1 r-::jecuti•·o l"cda.L·al. de n.c-a .. hr::\r l.os 

E'residc¡..nt~s de ~!.ltado. 

5) Cr~~c~~n de 1a Vicepreei.dcncia y de 1oe Eat~dOl5 (~i.c), 

cRrgoe no r~mu.~-.!l"kdoa. 

6) Xndep~n~c~cia co~p~eta de1 poder judic~a1. El.ecci&n de1 
Poder Jud~ci.~1 por e1 Co~gre~o N-cion~1 y l.as ac~nbl.eas 1cgi~ 

l.at.1.vas. r~~:-11c•ctivr...,en"te. 

7) Cr~~'-·.:il= t de 1n. c;,.rrora ~t.lministrativa para l;r .. r~n"t:!a y 
resguardo de los intoresea de 1os .f"uncionarioe y de la marcba 
regular de 1.a ;..·l.~1nistr.aci.45n. (J .. a. carrt--ra adminin'lrativa ,..;a
rantizarÁ, ad .. :n."ts 1 la l. i. bort.ad po1í t:icR- •le loll!I funcionkr:1 os y 

emp1c:i.doo de l.-n Hv.rv1.c1.oe pÚ.b1i.co11) 

8) La :lmpl.antacion• de la democraci.a Jebe ser asegurada m.!!. 
di.ante una mayQr elevac~ón de1 a1to n~ve1 mora1 y mater1.R1 

del. ej~rcito. E1 Ej~rcito debe l!Ser e1 ga~~nte m~a dec1.d1do de 

1a 11.bertad de1 eu~ragio. de 1a Cona~.1.tución y de 1a .1.ntegri.-
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oi~d npc1.0•1R1. :!--":st.ricto ou""'\pl1.m1.-n1..o de l.~ l.oy ile f"oyinaci..S.n y 

rc .. ..:mp1azo rlc-l. ejorcito. s~vicio mil.it."'t.r ·::>b1:1~~t.orio par& t~

dos 1os~vencz~ianos v~rones. Abol.ición 1adica1 de l.a recl.uta. 
Mejoramiento de 1a cond:lc:ión i'!si.ca y moral. del. DOl.d;¡.do. Ef'eg 

ti.va ~protc·cción al.a. o:f'i.c:!;::tl.i.tli·d y ..:r...,.aclón del. Montcpfo a f"~ 

vor de l.O!!. s•:rvj~'or.::s an1..:\c.;uc-s. "':3co;-n:=o ~or ri::;uro!!.o esca1afón. 
C1:cacicSn de un"' •- .:...·cue1a t'\c .:-t.r'tt.:s y c,f"i.cios en cada. cu-...i~tel.. 

EtlucAci.Ón dcmocr~tica de1 oi'icial. y del. ~ol.dado. 

I:I. Reconatrncci.ón econcSmica lle \"enez11e1a.. 

Re:CorP1& At;¡,,·.:..1:1a. 

9) Paa.·..:c1aci.~~n de las t.i.c1·1·ouJ c.;oní'i~;c ldas a Juan V.:1cc.nt.o 
Gómez y tcdns loa reos de ptcl1l.ado y cnt.rcga do eGaB p~rcel.as 
en usuf'r'..lctuo a 1os camrcl"'inos llObres. e r:-e~cidn rle co1oni~s .!!: 
t;rÍco1a.s de nat.ivoa e 1.nn.11t.1.··r1tcs o de,., t.tivo"" oo:tos, en tC"rr~ 
nos conve1•i¿.nte~. Crc . .-ci~n de eoorc-ra.tiv s de pro !•.lr.:c.16n a
gr:!co:ta y ~c-..:-ua.ria y ele conp.ra. ll v •nta d•· productos ;:..yríco1as 

Y pecunrio~. cun ~l. C.in Je li~cr~r ~1 ca1 pesino de 1os .1nter
r.1~d:1a1·1.cs y uot1t""•!.L·o9 y <:'~ 1os ::-c:•¡-;-r;.oi.dor<.·~. 

10) Li.b~ra~i~n del. co10110• conuqu~ro o ·-~dLP~u~o da ~a ~·er
viüu:01brc a fiUC 10 ~om~tcn 1os t:;.r:->nJcs y1·..:· .. ~iet.arios de 1a tie
rra. r:oi.~at1JT.:1a.s l"';u:a 1as 1..!•:?~1d;.,.9 o hi.po1...-·..:-;~s lle Jos c;--···Iea:lnos 
rnc<~ioe y pol:i·<::s. Per.se>t..:ución Jel. pngo en :f'i.chA.s• \!c-l. rat;;o en 
t:r::lbajo peL·nonal. Abol.i.ción <le l.as dcudRs q:ue ath.n a 1os peo

nes de padres a h:ijos. 

11) 3uainiP1..ro ror e1 ~~1..•do a Jos ct11:pc~inos ~obr~a·1dc ac
mi11ae e :inst.Lllm<..ntos de 1abi·J.n.:.:.a. En cooi·dinac1.Ón con e1 si..:!, 

tc:na de cr~ditos a 1a a~ricu1t.ura y a 1a cría. ~unin:iatro de 
crédi.toa a. 1art';.O plazo y ="\. rata 1;tÍnina; 1le crcrli.'los dr~st.ina
dos a ::l:a i'orm;:...ción de p1a.,t:.cioncs de ¡¡.roducción t.~.i:d!a; de· 
créditos UestinAdos a c;aatoo O:i·dinarios de t.·Xp1otrtción; da 

créditos para 1a protecci6n del. pequcno productor y de1 conu
qucro. pnra <l.cf"-:nd.t..:r1os: de 1n uu11ra de les pre:st;unistas par

tí cu1 arce. 
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12) :IrL-1.¡:~roci6n y p1:=tni.t"icación de 1: .... s zonas cul.ti.vabl.es. 

Cons1..rll~c1ln d, diques. ~cprc~as. ro~o11 $rt~s1.anos en 1a rc
;~iún que e;;q···i::c de rie 1~o natural. y d'l."'~naje. cana11.zaci6n da 

ríos y ,\e cr.ñoe en 1oe anoc,ild:izos. Or1.c:rl.t.ac1.Ón nacional. de1. 
pl.an de cal· .. ·i::tcras en el. ac·nt.1.d.o de í'acilitar el. a.cercamiento 
de 1a. pro .. \•1c.:c:l•";n :ir;rícol.a a 1.os ccnt.y·os f'\e consumo y de expo~ 
t~ción. 

1.3) Lc~1.::1aci.6n que 1.11111.te 1os 1.at.:i:C .. ndios y tienda a. au 
pa::ccel ación. 

14) Arl.icn.1;1.Ón de 1a técnica a. l.a n~ricu.1.tura.; crcaci6n. {"Or 

P.l. Estado tlo c·•cuel.a.s y lnbora ... ..:orios ele a.¿rC'lnomÍA.; t"nci1.1.J.a-

1nic:nt.o .;iior el. Est;oi.".\o de l.A. a•lqui.si.ción por l.os n,,r1.cll1tor'-"S• 
de nc!11u1..un:1 y ot..L·o~ el.• ~•.;nt.os do cn'\1..ivo. 

D~t"cnza de 1as Ri~,1uz~9 HiLtural.es. 

l.5) llovt :-"iÓll tle los \.Ít.ulos •lo con•::t...1..don .. s 1riin~~r;¡3 y .;;.• t.11,!!: 

ci~a tl~ •~·.;.ur.1.lo.:J 10,..;L· ... 1cs i'IOr cc•h•""cl·o o .,1.n1 ... o de .roilúr• ¡:.rc

vi.:.mentc cc·· 111·ur..,~~os. Rcvn1:hh\cicSn de 1t: s t.ít.ul.os que reeul.t_!: 

rt::n. de n.;ur r··Jd c.-.n 1.a 1ey. 

16) Crc;::.·~itn lle1 1.mpucsto p.-·o~ros'tvo sobre 1R3 uti1.:t.d~·\es 

de las co•qp-aii!•~ :!3 cxpl.otudns ole nue~1..1.·as ri qt:czas natur:.:-1.c3. 
17) Con.'Jtrucción de una rr.:fin..:i.·!a nnt:.•ional. de ¡1ct.ró1.eo por 

el. Eatc-rll:'I, ~·.uí'i..r.icnto para. el. ab~:..:tecimient.o nacicnr-1. de 1os 

1\cri"":T.--.-:!oa d.rl. 1 ·.: ·~ r~l GO; oh'l.iP-ac "\ ón ¡'lar a 1as CC'mp~.i'\Í•1s petio-
1 eras de provc~~·~i Estado de todo e1 petr~l.co que eet~ tcn
di~ndo a 1a rrohibici6n Pn el. p~:!s ror 1As comp~~Ía5 petrole
ra~. at(.11di .. :t1·!'0 a. la i~i·ohil"\i-=l·~n. cie P'-t.r·.,Jco ci·uUo (::>ic). 

10) H.•i.;ur a.Ccct.ivi e1 c11JT1pl i1n1.<:nto do la 1et~iel dCiÓn -.ocac
zo1ana. en 1-o q_uo :i.-especta. a 1as t:mprc~;l:1. f'ábri.ca9 9 et.e.• ec
t.ab1ecit1Rs o 'l"ª c~n 10 ccccei"o :;o (;:!J\.~b1c:~can pura cAp1ot.ar 
1as ri.qui..•o;:.as de1 p~Í:s. 

Ref'orina Bancaria y Fieca1 

19) Ref'o1na de1 ~ietema bánca~io en e1 ~entido de poner 
tsu di.1-ección y control. en manos del. Estnr\o. Creación de1 "Ban. 
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co Ccnt1~1 con privil.eG~O ~xc1usi~o de eminidn. que rceule e1 
cc.mbio, c-"1 nu1:".trario c1.cculanto y 1:~s 1c!J<:rv~s de oro. C1··::•

ci6n de un ,E.· ... neo de Re. ~cate y Cr(.ii to r e;rico1~ l.1oun~.lo a i'.i.

nanc::i:.ar 1a aaricul.ti=.ra. y creación de ._ n E.aneo de créd~ito 'In

d=stria1 para proteger y promover 1.a 1.n3ustria. 
20) Anta.l.:i.~i.Ón de1 convenio ce1cbr:'"i.do con 1a.s cotrtp~.i'\Íae pc

trol.ora~. ~:tr·b~~iz~~i6n del. Zo1~var, a un t~po que ~avorczca 
1a recu¡:t:;·-.ción y .ie:!arrn11o de Ja 1.ndn~tria na.cion;:\.J.. t·~t!di.

dae enércjcns contra 1a ~uga de c~pita1es. 
21) Abol.ición de 1os impuctltcs q ... 1c C"nnstituyen ca:i."'e~e ono

roeas y arbi.tl.-a.L"'i.as !'lobre "l;:¡, población y rebaja a !'!'U r.i{ni._no 

justo de to~~o ar"'uel.J.as que sean in·\1 ~-:i.'· ucañl.ea pdra. el. t!C~;!: 

i·i·ol.l.o de l o:>e. .aunic1.p:ios. 

22) Creaci.~1~ ¿e1 impuesto pro~rcsivo; sobre 1a renta que 

no proviene del. trabajo o activid:t.d per:::ona1 del. cnntri.buye!!. 

te; sobre la i ::nta provcnic-nte de l.a ;..ctivida.d personA-'l. del. 
contr1.'....1t~ ent6?, a partii• de un l.Ímite •le \.,n mÍnimu:::i de ..-;,~a, y 

con c:~cncionc:i i'Or cargas de !'a.mil.i.a.1 o .o; sobre 1.os e.a.pi ta
l.ce cstanc:l.·los; ~obre el. ; .. n!;cnt:i.!.:.r.10; !.•O··re 1a..o t"\..crr.r...s inJ·.:.~

tif\c~d~~ente ".-r1t1tnidas CU~T·a tl~ exv1.o~aa16n, con ilna ~arifa 

m!'ni.ma.; :.:o?· o ,...,_ nur.·t..nto t\e va'l.or 1.\e 1.C'-~ ii.mucl'l1•:s y •.:n • !3¡"C

ci.a1 !5o'b.i:t.J el. 'lne ¡•rovenc;a por razón de obr~s p:Íb1i.::::::t.s :i· _::;¡_11.
~··~los en l.a ·rct-::i.Ón; y, sobre 1n.s lh .. .:l."':?1'~- ns -c.n 1::..e dc-s 1.:Ín1::~::-

1~gados y do¡¡ac\oncs • 
. 23) Pe1·;~cuci~n cn~rgica dc1 pecul.~rlo ~ de la9 obvc11ci~ncs; 

promu1c~ci~n de una 1~gi~1hci6n 1·i~uro~n co11tra e1 robo a1 c
r··ario; cr•:- .. c.iein 1~e 1a Contra1or!a C.:.n·:·t:"::\l. de Ja P.c-pÚb1ica con 
objeto de ponur coto al. pccul.¡;o_-\o. 

24) Efectividad para 1a garant!a de 1a l.ibertad de l.a 1.ndu~ 
tri.a y del. co~ercio. Fersecu~~6n de 1oa monopól.ios privadoe. 
Revisión rlcl. ou·ancel. en el. acnt'.\.do de protct".cr 1a industria :i 
producción naciona1cs contra 1a comp~tcncia extr~njera. 

Mejora.mi.ente de 1oe obreros. 

25) E!.ltricta apl.icación de l.a Ley del. ~rraba.jo. c.specia1mt:.g 
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te: de jorna.1.a :·:!.xi.ria de vc::ho 11or•s¡ re1oao f.H"1T\: na1 ''ª prtdf'c
rcnci.a 1os do1~int~oe. pn1:;ado por l.os p~tJ.011os. rcconocimiento 
de loa ei.nt,i.ca.tcs por l.oe p""'t.1·onos y aplicación estricta de 

aansi.oncs ri. 1os ratrvnos "lUe <t'1spid~n a 1oa ob.L .. e.i:os por habeE 

ee or~ri1li~~·lo. Vef~n?a de1 obrero pe~ro1ero vontr~ 1a ~mpos1-
c1.Ón {:plan $hn.....,, otc) f".c:n:·nR. de 41 h···1·:l.~. 

26) It.:,1:~1 ~ .. 1.-...i:i.o que 'los o.:.r.rlu1to~ I•r>n~ 1:>.z muji:xcs y 1os J,2 
v'='t:es por trabajo 1.;tu;:ii.l. •! eu·*·mpc¡-¡antlo ~n pu~st.o • jo1~n~da y ºº!!. 
di.ci.ones de e!"icicnci.a t.r11bién i¡;ua.1.t::s. 

27) Vacacione.:;, "nun1.cs rc-mune:rn.da~ pRi:a 1.os t.r.•.b?j:l.dores rn~ 

nua1es. 1n~alcctua1es tGc?~icoe. 

28) Eri:.-ctivi•Lad do 1R. i.i-...rtic:1pación d·? 1os e·'lpl.•!ar\oa y obr.!! 

roa en 1a:e util.i.1'::"1.ea 1Ír¡ui1ias de 1.a t:mp--e~A o C:.!J.t~b1ecimicn

toe. 
29) Ef~ctiviclad do 1a vroh~bici6n tlc rabajo pAra 103 1·leno

rcs de 14 ;.d"\c~, conjunt.:•.··•>:.:n'tc ·~on "la cP1.i ,--;ator:i r·•1;..d de 1~ i.ns
tr1.1cci•)n h::-.·~ta. cea cd.4'.'.ñ., 1'•>1· In•.dio de :..~...-·\gione2 ~ los p~t1 ··~;.os 

que in~rinj~n caa d1spos~ci6n y por me~io de 1a faci1~tac~~n 
por e1 Est~lo rle 'ºn m~d~os t~cn~cos ~~1·~ hac~r1a viab1e. e~

pcci~l~cn~e: crc~c16n ~e lns o~cuclas ncccn~r~t·~ y p1ovj~~~n 

de a1i.r:licnt.oa y Úti1e".J de o:;·stud1o··a 10B l'iilOB CU./OS r.:;.drc.s CO!!!, 

pr"L1cben es t:-·.r en pa~:o f'orzoso, 1.mposi bi..l i t.=tdos .r•<>r el. trabajo 

o c~rentes ~e rocursoo¡ cr~~ci6n do e~cuc~~s ~gcnic:1s p~ra ios 
h~jos de 1os obr0ros. y agropecuar~ns p~ra 1o~ hijos de 1os 
C?Jr.pesi.nos; e 1_ ::~.ción de ~::cuc1as Supe1:i.0J: -:a Téc::micas pRra. obr.!!, 
~ca y c~~p~P~no~. 

30) Dir~~i.6n de la cu1tura ~ntre 1a3 r~na$ popul~re~ de1 

país. J,u,::ha x.-;1_,lic~l. con1.ra el. ;..aal.!;;.i.~r~ti.:. .10. Crc;-o_ci<'';n y 1-;e.ncr_!! 

l.izaci.ón de 1n.s C:'.icue1a.s rura.1cs y de mi:: \.en.es 1.aica9 que ha
bi1i. ten a1 campea 1.no y a1 indi.e;ena para l -i. producci.ón y l.a vs.
da. 

31) 0"t" 1::nn:i.•~-.cién y uoodorni.zación de la :1.nst:i:uecicSn .secunda.
ria. Re.!'orma \le l.a Un.iv-::.rsidad r~oi1oc:Lcn ~o 1a docencia 1ibre 
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y 1a. :-i.ut.r.,, •. ·.f:"L ·•h\·.,...._1•Hit;..1·i~. 1:01it..:n+o •ic 1.a cu"'lt.uLa -.·rl!st:1-

ca. c~cnLÍfJ6~ y tC·~r1icR. 

"!2) Fo~·~;..ci,l;n t\e1 pe roor ... a1 "\l")c•.:nte t,:' .:nic;...n(:nte pr-..:parr-ado. 

Formaci.6n •'!e e::pt.--c:I alidndes. Cr<.•:!.t:i.Ón de 1a carrera de1 Ma

~ie tei:i.o. T?·.·····.ovil ~ d.~1d. Rc.;uunc.r:1ción cqu:\. "ta.ti.va del. ma~:stro. 

Juvi1a.ct.ón .. 
. Z.3) ~- .,._ \·•1· :1to C.f'."1. tt.·1 T·i·t•.11·JC) .;e la l\t·f'Úh1 i•:-a. ~-.• ·,:1"!n un 

p1..1n ..,.J:,vo1-.q\o '--i .... ·111..if'ic;·1.~ente. e~ 111.r·=i"l~:J •:t..•nt.ra !~s l"lL"inc"i.pa

l.cs enrie ·i;...:a: 1·;"1.lvrli~mo, tul.Jc1.~u}nu1Ft 1 ulc. l-:d1•.-:;•ci~n ~:c1.nit:::.

J."ia :le nu...:~t1 o l·'lCb1o. /~:'li!Jt .. •ucia a. la ·.rejc:l' 1 4 la :,¡•1jer c~

baraza~a y n1 nino. D~:~pen~ario, ho~piln1os y J~1~ir1ca para 
1a. inf":, i;ci.a. C~- ·r.,;o;.;..fta. C<.:nt..ra c1 ~-l..CC";tc-1..:1 !.U'=O• b1<.,:Vo_ '-'i6n de !r::
puc3to uobr.:? l:.._-t.~i.daa ::..1cohÓ1icaa y rr"~1a·~·entaciVn dc-1 c:<.p-:-n
di.o de é::stR:9. Cr:npa.i'1a contra ia p.J.:oetitución. E1.uc<ii.c1.6n ¡:·~t._! 

ven&rca de 1os a~u1to~. D~epcnsnrios ~ntlven~r,08. 
34} Rc-í'orr1.'"'l.n ·le lo:J C.Sñ"ie;os C:lvi1• t·:c:rc;::inti.1 y Fcrt:a.1 y de 

1os de F.;.o'J'c•.~ll"li•~nto. P.•.?r.:>..L.-ia do1 r·~,-:..i.~ .!l p•_n1.te1"#'.'i-·rio. C.1.e_2:: 

ci6n de Tri.~un~~"ª para s~cnorcs. Pre~ ;11t~rio3 p~ra lnenor~e. 
Creaci.6n C.e 1a ·)i rucci.6n G c>ne:1 a l. de F ri!.!..1 oncs con f"unci~1; ·: t•1 <.,.5 

copcci<t.1i•:~doa. 

35} Rc:itit•.11..:i ~n a 1o:i i.ndi. 1.;~n.-.s do 1 s t.ie.ri·as de que han 

sido deopoj~3o~; per~~cu3i~n y ca~t~go ara que 1os va1~dos de 
1a it:;noranci a y dc't!i-:1 idad de 1os j n..J.{c,._ ~s h::Ln ab•.tet~ ... do de e-

11os en sus vidas. 1ibert~~~s y p•cpied des. 
36) Dco:..ri.·o1.1o por el. S'"'1't:-.1o J;.: nna. · ··1n1H·il.;.l. de n.ccrcanien

to basada en e1 respeto de RUS religion ~. y cnca.in~nada a ay_!! 
dar1os a incorporaL~ae a 1a vida progres ata de 1a nac:ión. y a 
cant.e11or pac!r~cR~ y frcct1onte9 rvlac~o es co~crc~a1cs con e1 
rcs"lo de1 ,;i9i.Íe. 

Caracas. 28 de octubre de 1936. 

P,\HTIJJO JJt.MOC.:RATICO NAC1• •HAL. 
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ANEXO Nº 7 

OBJETIVOS DE FEDEPETROL 

.. La Fedcrnci6n 8indica1 de Trahajac..lorP~- Petro1eros de Ve
nezue1.a tiene por (.lhjeto l.uchar: a) por 1a unidad de l.os obre
ros petro1eros, por la unidad sindical. nacional. y por l.a uní-
dad del. prol.etariado en escal.a continenta1 y mundial.: b) por -
l.a organización total. de l.os obreros petral.eros en una sol.a y
poderosa Central. Sindical. que sea firme pnta1 de l.a futura Con 
federación de Trabajadores de Venezuel.ar e) por l.a defensa per 
manente de l.os derechos económicos y socialPs de l.os obrerosi= 
d) por l.a expropiación de l.os instrumentos de expl.otaci6n y -
producción del. pctr6l.eo, que no del. petr61.eo en sí, porque ~s
te es de propiedad de l.a naci6n, para que esta riqueza mineral. 
sirva, no como elemento extraño, de intervención en 1os asun-
tos internos de Vcnczue1a ni como factor extrangu1ador de 1a -
naciente economía naciona1, sino como factor de 1iberaci6n de-
1as densas masas 1aboriosas que actua1mcntc permanecen sopor-
tando e1 peor estado de miseria: e) por cu1tura para 1os obre
ros: f) CONTRA EL PARALF.T.ISMO SlNDTCAl., LJ\B0H.ANDO, DE MANERA -
ENERGICA, POR SU 'l'OTl\L LIQUIDl\CION; q) por .i11mentos d0 sa1a- -
ríos: h) POR Sl·"";Ml\N/\ DE 36 HORAS DE TRJ\A/\.JO C"ON PA.GO D1:: 56 110-
RAS; i) por 1a firma de contrato~ co1cctivo~ de trabajo que qa 
ranticen a l.o:F:: obreros unJ. vida cada día mejor; j) por un scgU 
ro soci.a1 que ··avorczca a 1os obreros y sus fami1ias desde 1a 
cuna hasta 1a •umba; k) POR UNA. PROFUNDA. Y DEMOCRATICA REFORMA 
DE LEY DEL TRABAJO: 1) por el abaratamiento de1 estado de la -
vida, control de precios de los artículos de primera necesidad 
para el pueb1o, creaci6n de cooperativas de consumo, construc
ción de viviendas, etc, ate: m) por el desarrollo y protección 
de la industria nacional, n) por 1a creación de una potente ma 
rina mercante nacional: o) por 1a participación activa de la= 
ciase obrera en todos los organ1smos de previsión socia1 y de 
carácter económico existentes o que se crearen; p) por 1a edu
cación t~cnica de l.os obreros petroleros: q) por la alfabetiza 
ci6n del pucb1o venezolano: r) por casas de reposo donde los = 
obreros puedan reponer las energ~as perdida~ durante el traba
jo: s) por el der~cho de huelga y contra la ~ora y contra la -
protección a 1os rompehuelgas: t) por una rc--forw.a a. la ley de
tribunales de1 trabajo que pc>rmita juicios l•rCVt.!S por cantida
des hasta de dn~ (2) bolívar<"s r,.....C"lamados p<>r l.os obreros y, -
en general., por t0do cuanto siqni fiqur- Pstuclio, dr-sarrn1 lo, de 
fensa y protL"Cci6n de los intcrrs(.·~ ccon6mic·oH, ~nciul.c-s y cuY 
tura les. -

Firman rn cnr.:lC"ns a los ~ d~as del. m~s de> abr~1 de 1946 -
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representantes de todos 1os Sindicatos y Uniones de Obreros y 
Empleados Pctro1cros de Vcnczueia. con exce,~ci6n de los S .. T .. P. 
de Puerto L.a Cruz. san Joaqu1.n y uno de E1 Tejero. 

\ 
¡ 

l 
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ANEXO Nº 8 

LA EVOLUCION OEL COMERCIO EXTERIOR EN LA TERCERA DECADA 
DEL SIGLO XX 

(En millones de bollvares) 

Exportaci6n de café. E:x.portaci6n de 
Años cacao. ganado. cue-- asfalto. petr6 

ros de res. etc. leo y deriva--= 
dos. 

1921 122 12 

1922 122 16 

1923 128 29 

1924 148 66 

1925 193 137 

1926 149 247 

1927 163 281 

1921l 14 3 267 

1929 18!> 594 

1930 12!\ 634 

FUENTE: Federico Brito Figueroa. Historia Econ6mica y social 
de Venezuela. Tomo 11 p. 463. 
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