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INTRODUCCIÓN 

El derrumbe de la URSS y de los países de Europa del Este cierra un ciclo histórico de 
la experiencia socialista en el mundo. La utopía parece haber terminado. El capitalismo, 
contrariamente a las previsiones de los socialistas sobre su crisis y colapso mundial, 
se yergue sobre las ruinas de los regímenes inspirados por las ideas comunistas, parti
cularmente sobre las del llamado marxismo-leninismo. Los modelos han caído y con 
ellos una práctica muy común de ciertas corrientes de la Izquierda en América Latina 
de buscar imitarlos. Ahora, la izquierda está obligada a recorrer caminos propios para 
no ser una corriente sin significado real y pasar al basurero de la historia, si es que éste 
existe. 

Hoy, sin embargo, parece poco importante estudiar a la izquierda, y particularmente 
a dos de sus expresiones: los partidos comunistas y los movimientos guerrilleros.1 Más 
aún si consideramos que en la actualidad el grueso de la izquierda, en sus distintas ver
tientes, suele no asumirse como comunista ni, incluso, como marxista. Pero una rápida 
mirada a la historia contemporánea de América Latina nos permite entrever que no es 
posible comprenderla sin tornar en consideración las expresiones de esta tendencia 
política social con sus divergencias y similitudes. La encontramos en forma persistente, 
tenaz en muchos casos, acertando o errando, pero de una u otra forma contribuyendo 
a conformar el destino latinoamericano. 

Asimismo, las condiciones sociales internas, en las que la izquierda inscribió su actua
ción, siguen vigentes y en cierto sentido se profundizan; tal es el caso de las grandes 
desigualdades sociales, fenómenos de corrupción pública y privada, la violencia de di
verso tipo y la inseguridad vinculada a ésta, las limitaciones notables en los aparatos 
encargados de impartir justicia y los obstáculos al establecimiento de reglas democráti
cas claras, así como de su respeto irrestricto.2 

El debate realizado en Latinoamérica, en la etapa que precede a la caída del socia
lismo, sigue teniendo vigencia. Entonces se discutió arduamente sobre el tipo de socie
dad a la que se aspiraba y Jos valores que Ja deberían sustentar; la vía violenta o pacífica 
del cambio; el papel de los partidos políticos; su carácter y programas sociales; los ti· 
pos de regímenes estatales; la relación con los países altamente desarrollados, particu
larmente con Jos Estados Unidos de Norteamérica, etc. 

Lo antes dicho justifica el estudio de la izquierda en América Latina. Pero dada la 

1 Cuando Inicié la e/aboraclón de esta lnvesligacfón, los acontecimientos de Chiapas eran lnlmaglnab/es. La/rrup
clón de Ja guorrl/la zapaf/sta en diciembre de 1994 vino a actualizar el problema del significado de esle tipo de lucha 
en nuestro país. La guerrilla, junto con los partidos comunistas, /as agrupaciones nacionalistas o populistas, asrccmo 
la denominada corriente •reformista•, constituyen los grupos principales de la izquierda en América Latina, de 
acuerdo, en general, con Jorge G. Cas1afleda; véase su texto La utopla desarmada. Intrigas, dilemas y promesas da 
lalzqulorda enAm4rlca Latina, Joaquín Mortiz-Planela, México, 1993, p. 27. 

2 Carlos Fuentes considera que la Izquierda en la era posterior a la Guarra Fria, adquiere su MUbertad de fa enaje· 
nación a la polftlca soviética o a la dogmállca marxista• y tiene anle si un gran re10: Mpromover y defender /a Jusllc/a 
socia/ en un contlnenle donde eJ número absoluto de los pobres crece continuamente, mientras la distribución del 
Ingreso empeora conlinuamen1e; donde los salarlos sa contraen, los empleos desaparecen, la alimentación se vuelve 
escasa, los servicios pUbllcos declinan, el crimen y la Inseguridad crecen, los cuerpos represivos se vuelven aU1óno· 
mes en nombre de la campaña antidrogas, la malnutrición y la mortalidad Infantil aumentan . . , Si la izquierda no 
afronta estos problemas-concluye- nadie /O hará"; Excelsfar, 18 de Diciembre de 1990. 
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magnitud de la tarea -no sólo por su diversidad, sino por el espacio y el tiempo que 
ocupa, además del acceso a las fuentes para su examen- hemos considerado conve
niente delimitar su estudio a tres casos particulares: la Izquierda agrupada en los parti
dos comunistas de Venezuela, Cuba y México. 

El espacio temporal de esta investigación abarca desde la crisis de 1929-33, cuando 
la Internacional Comunista (IC) Impulsa la política denominada de e/ase contra clase, 
hasta 1967, año en que culmina el primer ciclo de la influencia castrista en el continente, 
simbolizado por la muerte del Che Guevara. 

En este período, los partidos estudiados, Partido Comunista de Venezuela (PCV). Par
tido Comunista Mexicano (PCM) y Partido Comunista de Cuba (PCC), se plantean una 
serie de problemas básicos; el de la revolución es uno de ellos, toda vez que era la ra
zón de la existencia de dichos partidos. Por esto, el objetivo principal que persigue el 
presente trabajo es analizar las Ideas sobre la revolución en que sustentan su actuación 
el PCV, el PCM y el PCC, en el marco de las dos tendencias generales de la izquierda en 
América Latina: la comunista, primero, y la castrista después. Se trata de comprender, 
además, el papel que las citadas organizaciones partidistas desempeñaron en sus res
pectivos países, valorando las dificultades, tanto teóricas como prácticas, que enfrenta
ron en su búsqueda de acceso al poder. 

No es casual que pensadores como Michael Lowy consideren como fundamental el 
tema de la naturaleza de la revolución, ya que toda una serie de políticas claves como 
vía pacífica o armada, alianza de clases, etapas de la lucha, etc, están íntimamente vin
culadas con ese problema central. 3 La concepción de la revolución obligó a definir lo 
que esquemáticamente podemos enunciar como las dos vías para su consumación: la 
vía democrática y la vía violenta. La primera fue seguida por los partidos comunistas a 
lo largo de toda su existencia, salvo muy contadas excepciones, y contrariamente a la 
tan difundida idea de su propensión a la lucha violenta por parte de ese tipo de organiza
ciones, Impresión que se mantuvo durante todo el período de la Guerra Fría. La segun
da, la vía violenta, encontró su mayor definición en la revolución cubana y a p.artir de 
ella se difundió a prácticamente toda América Latina. 

A este respecto, el trabajo inicia y concluye con dos etapas en las cuales se propone. 
en el plano ideológico, el asalto al poder mediante la insurrección; me refiero a la activi
dad de la izquierda comunista en la primera mitad de la década del treinta, y al castrismo 
en la década del sesenta. El resto de las etapas estudiadas abarcan la lucha electoral 
democrática iniciada por los frentes populares en la segunda mitad de la década del 
treinta. 

El problema que se plantearon los partidos de tendencia comunista no era tanto cómo 
hacer la revolución, sino cómo "aplicar" el marxismo para realizarla. No estuvo dentro 
de sus preocupaciones principales definir la naturaleza del fenómeno revolucionario. 
La llegada de la revolución era inevitable, de ahí que la otra interrogante fuera cuándo 
se produciría. 

Quienes realmente hicieron la revolución, la única triunfante, la cubana, no se inspira
ron en las ideas marxistas de entonces. Por otra parte, en otras naciones, fueron los 

:J LOwy, Mlchaal, El marxismo en América Latina (De 1909 a nuestros dlas). Ediciones Era, México, 1960, p. 11. 
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heterodoxos, los "herejes" del marxismo, al igual que otras tendencias de la izquierda, 
quienes estuvieron en mejores condiciones para aportar soluciones al problema del 
cambio social radicar.• 

En consecuencia, sostenemos la hipótesis de que la concepción de la revolución que 
privó en los partidos comunistas desde la 111 Internacional hasta el período denominado 
casú/sta, impidió a los mismos plantearse, en términos de práctica política, la realización 
de la revolución socialista. La concepción que pudiera ser la excepción, la del Partido 
Comunista de Venezuela, discurre dentro de una nueva lógica surgida del triunfo de la 
revolución cubana, pero también fracasa. 

Durante el período que comprende de 1933 a 1959, el proceso para definir la natu
raleza de la revolución ha estado signado por una compleja trama de relaciones en las 
que pesan grandemente las experiencias y definiciones europeas, particularmente las 
de la URSS. Las premisas teóricas que sustentan el carácter de la revolución son las si
guientes: 

Sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario; el centro de esta teoría 
se encuentra ya elaborada y es el "marxismo", base de la interpretación de las nuevas 
realidades que se van enfrentando y sobre las cuales se plantea un programa para su 
transformación. El medio para lograr ésta lo constituye el partido político, vanguardia 
de la revolución, ya que sin organización revolucionaria no hay revolución. Sobre estos 
tres aspectos: teoría, programa y partido político, giran las principales definiciones de 
esa etapa, las cuales corresponden a distintos contenidos según las necesidades a las 
que se enfrenta la izquierda comunista en cada periodo. 

La revolución cubana, en cambio, inició sin una teoría revolucionaria, vale decir 
marxista o leninista; posteriormente se definió esa teoría que terminó por encontrarse 
con el marxismo-leninismo imperante. En la primera fase de esta revolución, las ideas 
que la guían se encuentran inscritas en la lucha contra la tiranía de Batista; su programa 
es democrático-burgués. Por su parte, la organización revolucionaria descansa en el 
foco guerrillero que, como lo señala el Che, no necesita esperar que todas las condi
ciones para la revolución estén dadas; el foco puede crearlas y así, mediante la guerra 
de guerrillas, constituir una fuerza popular capaz de ganar una guerra contra el ejército. 
Además, en la América subdesarrollada, el terreno de la lucha armada debe ser funda
mentalmente el campo; la lucha debe revestir, asimismo, un carácter continental en 
tanto que es una lucha antiimperialista, particularmente antinorteamericana dados los 
intereses económicos y políticos de esa nación en Latinoamérica. 

Los supuestos teóricos de ambas concepciones -la comunista y la castrista- se 

'LOwy considera que el problema de /a revolución está relacionado con algunas cuestiones teóricas y metodoló
gicas fundamentales que giran en torno a la pregunta de lCómo aplicar el marxismo a la realidad latinoamericana?. 
Tal pregunta generó dos tentaciones opuestas: "El exotismo indoamerlcano" y el "europeísmo". El primero abso
hAfza la especificidad de América Latina, su cuttura, su historia o su estructura social y termina por enjuiciar al propio 
marxismo como demasiado europeo. El ejemplo más signlficallvo es el del APRA cuyo teórico mas lmportanle tue 
Raúl Haya de la Torre. El segundo, consiste en "transplan1ar mecánicamente a Amárlca Latina los modo/os de desa
rrollo económico y social de Europa en su evolución histórica hasta el siglo X1X. • , Gracias a este enfoque, se clasifica 
la estructura agraria del continente como feudal, se supone que la burguesía local es progresista, si no revolucionarla, 
se considera al campesinado como reticente para con el socialismo colectivista, etcétera. En esta problemátlca se 
niega lmpllcUa o expllci1aman1a cualquier especificidad de América Lalina .• , ·El aulor se~ala que aunque opueslas 
esas dos "tentaciones•, coincidan en que el socialismo no está a la orden del díaenAmárlca Latina; en /bid., pp. 12 
y 13. 
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pusieron a prueba; los primeros, los sustentados por los partidos comunistas no permi· 
tieron nunca el acceso al poder; Jos segundos, en cambio, eran producto de una prác
tica que resultó exitosa en Cuba. Así, la única revolución triunfante en el periodo estudia
do es Ja cubana. Su influencia, más a nivel de ejemplo a seguir que como apoyo real a 
los movimientos guerrilleros que surgen o se desarrollan luego, va a estar signada por 
una autocomprensión equivocada de la propia revolución que se difunde por todo el 
continente, con magros resultados. 

El eje de esta visión lo constituye la idea de que la guerra de guerrillas es el medio 
para acceder al poder; dejan de lado otros aspectos fundamentales de la revolución 
cubana como la organización nacional del Movimiento 26 de Julio, la participación de 
variadas organizaciones sociales y políticas, el movimiento obrero, la unidad nacional 
contra la dictadura, etc. Por otra parte, el modelo que sigue esta revolución, después 
de Ja etapa inicial y más original, se sustentará en sus líneas fundamentales, en el 
modelo soviético, uniendo su destino a las contradicciones de eae modelo. 

Junto al tema de la revolución en Latinoamérica está el de la reforma. En realidad, 
los partidos comunistas se orientaron hacia la reforma y no hacia la revolución. Ningún 
partido comunista consiguió acceder al poder, ni siquiera en Cuba, donde las posibilida
des del triunfo revolucionario fueron muy grandes, como lo demostró el 26 de Julio. Por 
ello, al realizar un estudio sobre las ideas políticas y la actividad revolucionaria de la iz
quierda comunista, se encuentra que gravitan inevitable y paradójicamente sobre su 
actividad reformista. 

Si de rescatar los aportes de los comunistas se trata, puede verse que estos se en
cuentran en las propuestas reformistas que influyeron en mayor o menor medida en el 
curso de los acontecimientos. Así pues, en la disyuntiva existente entre reforma y revolu· 
ción, los comunistas se quedaron con la primera. 

En el análisis de los casos particulares tenemos presente su relación con lo general, 
para tener una visión completa de la interacción entre los procesos y poder explicarlos 
con mayor objetividad. Esto ha sido advertido por varios historiadores aún antes de 
que se presentara de manera más clara la globalización mundial y la formación de 
bloques económicos que existen actualmente. 

Thompson ha advertido con gran acierto cómo los procesos de globalización en los 
últimos cincuenta años de historia mundial encuentran su contraparte en los procesos 
de autonomía y son éstos los que se han impuesto. El hecho hay que tenerlo presente 
en el análisis de los fenómenos sociales de Latinoamérica. El mismo autor ha señalado 
que, por primera vez, los continentes no pueden pasarse los unos sin los otros; las re
voluciones políticas o los ideales operantes en uno serán de inmediata e íntima impor
tancia para los otros. La interacción entre una parte de la Tierra y todas las demás es 
lo que constituye el tema central de los últimos cincuenta años de la historia del mundo.s 

Este trabajo se inscribe en el marco de la historia de las ideas en América Latina y 
más específicamente en la historia de las ideas políticas. Por historia de las ideas se en
tiende el conjunto de expresiones ideológicas manifiestas en el proceso de desarrollo 
de las sociedades latinoamericanas, producto de la influencia de los procesos sociales 

5Thompson, David, Historia Mundial da 1914 a 1960, Breviarios, núm. 142, FCE, México, 1990, pp. 15 y 16. 
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exógenos, estadunidens¿s y europeos principalmente, asíc~mo de las generadas por 
los procesos sociales propios y de la interacción de ambos prcíéésós'ala vei.'-·· : ' 

A lo largo del trabajo sei van definiéndó y justificando citra serie de conceptos.' Lo con: 
siderainosconveniente; pÓr,tjúe ncls perrnitedarles un contenido más preciso en función 
del tiempo y el espado-ccíncretü doríde'se Inscriben y río. é6mo meras·aostr.aé:ciones: . 

El primeréapítulo 'de estetrabajci'estudia la pdítica implementaé:fá pcir los ires'partidcis 
comunista aríalizaMs ·~ f>cc: PCV y PCM .,.- ; en la etapa denominada por la IC de :'cla'se 
contra clase·:, a partir pro.piamente de 1933, cuandotléne esa política, iniciada en 1928, 
sus mayores conC:ieciones -prácticas.' En está etapa dichos partidos se guían por la no
ción de reváiuc.ión obréráycam¡iesina,definida por la Internacional. Los pequeños nú
cleos de_ Comuriisfas,son,Janiad.os a ~na.tarea gigantesca: la toma del poder mediante 
la vía in'surreccional; con·e1 fin de instaurar el poder de los Consejos o Soviets de.obreros 
y cámpesirios en 'éádá'país; en:un péiíodÓ historico donde lá clase obrera es incipiente. 

'La ségünda etapalá hemos~aividido para 'sü exposición en dos capítulos; en el pri
mero, de elló's;)l_cápítüJcíJl,

0

,el'rrjotivo :central, es,la'actividad política desplegada durante 
el freritepopula( En el slguientééa¡iítulo es expuesta Ja política de .unidad nacional lleva
dá á cabo dÚrante la SegUrida-Guérrá Mundial y ampliada hasta 1945-1947, sin dejar 
de referir, rápidamente, la actitÜd que mantienen los comunistas ante el pacto Nazi-So
viético,' que es p'r6piarne~te. Un. interregi;ici-entre las políticas del frente popular y las de 
~nidadnáclornil(':{:)::;~·.:·:·:/.'/'_ . - · - ' 
· En esta etapa• existe la tendencia cre_ciente a abandonar la idea de revolución y la 

lucha por su realización. En la fase de los.frentes populares, hay una renuncia a la revo: 
lución.La 1.úcha de .clases; dentro' de.la prcipiaccincepción socialista, se atenúa ¡:Írogresi
va[ne,nte; además, los~partidos latinoamericanos esperaban el triunfo previo del, so.cia: 
lismo é.n Eúropa y en Jós Estado's Unidos déNórteámérica para realizar su propia revolu
ción, ya qué el 'papel asignado a ellos pcir Ja Internacional es el de simples "reseivás 
del proletariado, mundial''..~ La ril.núncia ~ la revolución. es producto, primeró; de.' la ame
naza del fas'cismo· y 1Ué9éi é:fe1 inicio 'cie la sé9Uncia'c3uerra Múndial, en la qúe,cómbaten 
en Un rnisrTIº· bán'do'Já uRss y las -~ot,elícias capitalistas ~ant.ifascistas de Europa y los 
Estados Unidos'de Norteiiniériéa.};í' (' ·:'-:-'.·';•> 1·;0: 'h:1 ·· ··· . _' .· · 
• La segunda f~se, é~tre.ch~m~b.te,ví)lcuiada'~ ia qÜe ia preq~dió; ~0rresponde alá po
htica de. unidad nacional; .es expuesta en: el .capítulo.111, Es.la fase de mayor coincidencia 
.de los f:i:artidoscióinu.~istas'.ccin.1as pólíticas defos'páísescapitalistás. El "browderismo" 
. es la expresió_n más_nítidadelabandono de_ la Jdeci de revolución~así como dela propia 
disoluciónaeilos~partidós-cóniü'nistas:•c:-;-·'7'T''!;Yi"'="º'~.- ~ ' ·· ·· · · · 
. ,La situació_rí póljtié:a'i:t¡¡ cada ,úno'de los'paises da; sin'.émbargo, singularidades a su 

actividad partidista: El P,artido Comunista de Cuba yel Partido Comunista de Venezuela, 
enfrentar¡ regímenes 'dictatoriales en cada uno de sus países rcontribuyeri a impulsar 
la modernización dénicicrática dé sús respectivós países. El PartidoGomunis,ta Mexica
no; eri cambio,' se eriéúenfra no aríte una dictádúra;sino ante un gobierno que se procla
ma her.edero .. de, la. rev9lución'.,de 1.910: .. ef,cardenismo; primero, y luego losdiferentes 
gobiernos sustentados en 'el domini() de 'un péculiá~ partido de Estado. El PCM no acie.rta 
a definir con preéisión' ni'a la revolución mexicana ni a los regímenes emanados de la 
misma como punto de pa~id~ para plantear lá revolución socialista e'n el país; s,egún 



Introducción 

su cometido Ideológico. su práctica política se vio sometida a ¡núftiples contradicciones 
yenconsecuenciafimitósuinfluencia.':···.'.·'.':· .·\ ··"'.·, .. X ' >·<· •.· 

La actuación de los partidos comu11istas. étur.ante ~¡ tief11p~ de la Guerra. frí~; pásandó 
por el XX Congreso del ¡:>artido Comunista de la Unían Sovietfca {PCUS) y su impacto en 
los partidos aquí estudiados; ha~ta é!frfunfÓ 'i:Je' la Revol.udón'Cuba'na;es ex'puéstaen 
el capítulo IV. Comprendel,a idéa:C:ie"revolucló~'de(TiócratlcaY ~ritiirriperialisfa.bájola 
cual los partidos comuriistásUeva.n 1fcabo su actividad eri.e,f marco de la di_visi¡jn bipolar 
del mundo.. .·· · .: >·' ,';J: ' :'> : > · : ~;: }!'.;. \;( :s:.}/ :': > ,· , ... ·· 

El siguiente capítulo, ·descri.be someramente el p'roceso'de la revolución cubana y la 
ruptura que efectúa con respecto a las ideas'sotíre la revólui:lón manejadas por los par
tidos comunistas. se describen las tres teridené:ias'partié:ipantes:·élMÓVlmlénto 26 de 
Julio, como móvimiento hégemónié:o;'ef DirectÓrio RevÓlué:ióriariÓ';'movimiento de ex
tracción estudiantil,· nacionalista Y radical;' y el .. f'ártid~·.sadalista Populai, que. es.estu
diado én cada una de las etapas en que hemos dividido este trabajo;, hasta eltriunfo de 
la revolúcfón. en Cuba'. Asimismo, este capítú1ci· Incluye elJránsito dé. fa fase nai::ional
democrática a la socialist.a y las caracte'rísticas que asüme el modelo político de .desa
rrollo del país, que en lo general se ciñe al modelo 'soviético. de partido único y se en
marca en fa esfera de Influencia de dependencia de la ÚRSS. ;: • · • · " 

Cuba genera una noción de revolución identificada con.el foco guerrillero rural, a par
tir del cual se desarróllaría la revolución en los países del continente. Esta noción influyó 
en toda la década de los sesenta, pero en el período estudiado no logra triunfar en nin-
gún país. . · ,,· . '." . · . · 

Los dos últimos capítulos, VI y VII, abo'rdan·la lrifluencia de la revolución cubana en el 
Partido Comunista Mexicano y en el Partido Comulllsta de Venezuela. El criterio de elec
ción de estos partidos es justificado a pa.rtir dél propósito. de estudiar dos casos distintos 
de recepción de fa revolución cubana, además por fas fuentes a las que hemos podido 
acceder. ., :. ·· 

La influencia de la revolución cubana en el PCM no es signincativa, pues éste continúa 
en la línea política dentro de la 'ortodoxia comunista que mantiene la URSS. En cambio 
el PCV, va a la lucha armada motivado por la situación Interna del país y por la revolución 
cubana. De aquí la importancia atribuida a este partido a lo largo del trabajo. La lucha 
armada el"! Venezue.la nosigue; 'sin' embargo, el modelo cubano de guerra de guerrillas 
en el carnP.º y la montaña:.A. raíz, de una concepción de combinación de todas fas formas 
de fucha, asigna en !(etapa que tuvo más posibilidades de acceder al poder, un papel 
de primer orden ála. lucha en las ciudades y a la sublevación de un sector del ejército 
para la toma del poder;'dejándo.como bases de apoyo a las guerrillas rurales. La difícil 
conciencia de la derro,ta,' junto .con'el retorno a la vida democrática del PCV, cierra fa últi
ma parte d~l,presente ~rab~j~.,:; i 

Agradezco:; ia ~hlJ~µridi~ ;¡~Ónórna del Estado de México el apoyo otorgado para 
la realización de esta investigación: sin el cual, algunas partes sustanciales de la misma 
no hubieran podidó desárrollarse adecuadamente. Hago exten.sivo este agradecimiento 
al Dr. Ignacio Sósa Áfvarez; por su valiosa asesóría. Lo expuesto en el trabajo es, desde 
luego, responsabilid,ad excf.usiva del áutór. · · · 
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l. LA REVOLUCION OBRERO CAMPESINA. 
LA VIA INSURRECCIONAL 

U. INTERNACIONAL Y LA REVOWC1ÓN 

Las políticas de los partidos comunistas de Latinoamérica a partir del VII Congreso de 
la Internacional (1935) hasta el inicio de la Guerra Fría (1947), pueden dividirse en las 
siguientes etapas: a) el Frente Popular; b) el pacto Nazi-Soviético; e) la Guerra y el) la 
Unidad Nacional.1 Estas etapas están marcadas por los acontecimientos mundiales y 
las políticas seguidas por la URSS y la Internacional Comunista. En ellas es posible apre· 
ciar, dentro de las propias concepciones y prácticas comunistas, una atenuación pro· 
gresiva de la lucha de clases y un abandono en la práctica de la revolución. 

Este abandono contrasta con la noción de revolución mantenida durante la fase pre· 
cedente, conocida como de e/ase contra e/ase, en la que, a través de la insurrección 
dirigida por las vanguardias comunistas, establecerían en América Latina las Repúblicas 
Obreras y Campesinas, con base en los soviets o consejos. Esta fase previa coincide 
con la crisis mundial del 29-33, en el contexto de la cual surgen y se desarrollan impor
tantes cambios políticos, sobre todo a partir de 1933, al emerger grandes movimientos 
de masas. Estos últimos ponen su impronta en los regímenes de América Latina, los 
cuales modifican su función por la presencia de nuevas fuerzas sociales y políticas, en· 
tre las que están los comunistas con un proyecto modernizante. 

La organización y la práctica de los partidos comunistas de Latinoamérica, particular· 
mente los aquí estudiados, tienen su origen en la política de la Internacional Comunista 
(IC). Esta los marca de manera tal que sus pautas organizativas e ideológicas trascien
den a la propia disolución de la Internacional en 1943. 

La IC había surgido en 1919 como una organización cuyo objeto era la extensión de 
la revolución bolchevique triunfante en Rusia a todo el mundo.2 Sin embargo, pronto 
tiene que renunciar a este ambicioso objetivo, no sólo por el proceso que sigue la revo
lución en Rusia, donde se impone el estalinismo, sino por los acontecimientos mundia· 
les, particularmente por el surgimiento del fascismo y el inicio de la Segunda Guerra 
Mundial. 

1 Las etapas no tienen límites muy precisos en el tiempo; asr, para algunos autores, Ja de e/asa contra e/ase, que 
precede al VII Congreso, va de 1926 a 1933, lo cual es vál!do si tomamos los acuerdos del Comité Ejecutivo de la /n· 
ternaclonal comunista {CEIC}, pero habría que extenderla hasta 1935 en que dicho Congreso acuerda el cambio de 
polltlca y es hasta entonces que Jos panidos aqur estudiados comienzan en los hechos a realizar la nueva estrategia. 
El pacto nazi-soviético de 1939 concluye en 1941 cuando la URSS es atacada por Alemania, ya Iniciada la Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945). La polft!ca da unidad nacional (1941·1946) suslituye a ta del frente popular, una vez que 
Rusia es Invadida, aunque en algunos casos la aceptación termal de dicha pol/llca se etectlla hasta 1943. Asimismo, 
la polftlca de unidad nacional sigue Impulsándose hasla principios de la Gue,,a Frfa, no obstanle que su crfllca Inicia 
en 1945 con un artículo del francés Jacques Duelos. 

2 La IC desde su origen fue signada por la revolución bolchevique de 1917. Los problemas de esta revolución en 
mucho fueron marcando los cambios en el objetivo central da la IC. Esto ha originado que algunos autores le den 
poca importancia a su estudio y concentren su atención en las polfllcas surgidas en la URSS; es este el caso de Hugo 
Salen Watson en su texto Da Le nin a Maiankov. Historia del comunismo mundial. Sin embargo, un estudio sólo desde 
esta perspectiva suele reducir la riqueza del anállsls, ya que en la Internacional existe una abigarrada gama de expre· 
sienes por el hecho de estar constituida por representantes partidistas de muchas partes del mundo, lo que le da 
una complejidad muy grande. 
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La revolución latinoamericana 

En América Latina la mayor parte de los partidos comunistas son formados durante 
el período de existencia de la Internacional. Aquí fueron fundadas más organizaciones 
de este signo que en ningún otro continente.a Tuvieron presencia en casi todos los paí
ses, constituyendo una referencia obligada en las definiciones de la izquierda y de diver
sas políticas de los gobiernos latinoamericanos, aunque fuera solamente para justificar 
políticas autoritarias. 

Si bien la izquierda comunista en América Latina fue marcada fuertemente, primero 
por las políticas de la Internacional, Juego por el llamado "movimiento comunista" con 
base en Moscú y, posteriormente por el castrismo, la situación de cada país Je da ciertas 
singularidades. Por este motivo, es necesario explicar las políticas de la izquierda latino
americana considerando tanto lo particular en su intento de inserción en cada país, 
como sus relaciones con las políticas comunistas generales. 

La existencia de una política general sustentada en el marxismo-leninismo, plantea a 
los comunistas el problema de la interpretación de la realidad en la cual actúan.4 La in
terpretación que hacen las dirigencias de los lineamientos políticos de la IC constituye 
uno de los elementos explicativos básicos para entender la ideología y la práctica de la 
revolución de esta corriente en América Latina. 

La revolución obrero campesina 

El VI Congreso de la Internacional Comunista (IC), efectuado en 1928 en Moscú, planteó 
como problema el determinar hacia dónde conducía el desenvolvimiento internacional. 
La respuesta fue que se abría un tercer período en la evolución posterior a la Primera 
Guerra Mundial, caracterizado por una agudización de todas las contradicciones del 
capitalismo y por una nueva fermentación revolucionaria. 5 Con base en la apreciación 
anterior, el VI Congreso definió la táctica denominada e/ase contra e/ase, es decir, la 
clase de los proletarios contra la clase de la burguesía. Los partidos comunistas irían 
solos a la toma del poder; la táctica de frente único se aplicaría sólo "en la base" de las 
organizaciones socialdemócratas. 

En el VI Congreso la IC considera que ante el hundimiento del capitalismo, en los paí
ses coloniales y semicoloniales las revoluciones democrático-burguesas podían trans
formarse en revoluciones socialistas. La revolución democrático burguesa es definida 
como una etapa de preparación de la dictadura del proletariado y de la revolución socia
lista. Sus tareas eran: a) la liberación del país del dominio imperialista; b) realización de 
la revolución agraria; e) apoyo al desarrollo de la industrialización del país, para con 
ello fortalecer al proletariado, su organización sindical y al propio PC y d) lograr una se-

3 Se fundaron unos23 partidos, aunque en algunos paf ses hubo más de uno. Véase PoppfnoRollle, e .. 1nternallonal 
Comunlsm In Lalin Amerlca. A hlstory of tha movement. 1917·1963, The Free Press, New York, pp. 224-229. 

4 El dogmatismo marxista pesara mucho en estos análisis y /Imitará sus posibllldades crealivas y de Implantación 
profunda en sus paf ses; cuanto más se alejan de esa dogmática más creativa será tanto su Ideología como su práctica 
polhlca. 

5 Pleck, Wllhem, •informe sobre la actividad del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista", 26 de jullo de 
1935, en Fascismo, democracia y frente popular. V// Congreso da la Internacional Comunista, Cuadernos de Pasado 
y Presente, nUm. 76, México, 1984, p. 87. El VI Congreso dividió en tres períodos la situación general que lo habra 
precedido: 1) crisis de posguerra del capitalismo 2) gradual estabilización del sistema caphalista y 3) crisis general 
del capitalismo. 
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La revolución obrero campesina 

rle de reivindicaciones sociales, tales como la jornada laboral de B horas, igualdad de 
derechos de las naciones, separación de la Iglesia del Estado, etcétera.6 

La burguesía nacional, tan importante en la revolución democrático-burguesa, ya que 
es la que le da su carácter, es vista como vacilante, porque asume distintas posiciones 
respecto al imperialismo y al movimiento nacional; así, la burguesía comercial es consi
derada como proimperialista, en tanto que la burguesía industrial es ubicada en el terre
no del movimiento nacional. En los hechos, esta consideración sobre ambos sectores 
de la burguesía nacional, propicia una tensión derivada de la disyuntiva entre subordina
ción o distanciamiento político de la burguesía y sus agrupaciones partidistas. 

Los acontecimientos de China en los cuales el Kuomintang traiciona a la revolución, 
lleva a la 1c a optar por la segunda opción. Asume entonces la tarea de luchar contra 
el movimiento democrático burgués, para liberar a las masas de la influencia de la bur
guesía, sin lo cual no se podría alcanzar la "hegemonía del proletariado".7 Los partidos 
comunistas deberían separarse entonces "con la mayor nitidez" de todos los partidos 
y grupos pequeño burgueses, tanto política como organizativamente. Sólo así podrían 
marchar hacia "la organización de los soviets como órganos de insurrección" y erigir 
el poder soviético de obreros, campesinos y soldados. La consigna gobierno obrero y 
campesino debería ocupar el lugar más importante en oposición a los llamados gobier
nos "revolucionarios" de la pequeña burguesía.ª 

Esta idea de revolución es consecuencia de la apreciación sobre el desarrollo del ca
pitalismo a nivel mundial y de la lucha de clases que generaba, puesto que se abría un 
"tercer periodo", caracterizado como de crisis general del capitalismo y de fermentación 
revolucionaria, lo que imponía el asalto al poder. A este "tercer período" correspondía 
la ya señalada táctica de "clase contra clase". Sus elementos principales en los países 
europeos eran: la tesis sobre el social-fascismo, la definición del ala izquierda de la so
cialdemocracia como más peligrosa que el ala derecha, la concepción del frente único 
limitado a la colaboración con los obreros socialistas individuales, el rechazo de 
principio de propuestas a los partidos socialistas y sólo, en raros casos, a la adminis
tración de acuerdos con sus organizaciones de base. 9 

En conclusión, el VI Congreso de la 1c concibe a la revolución como un movimiento 
insurrecciona! dirigido por los partidos comunistas, vanguardias de la clase obrera, para 
acceder al poder e instaurar el gobierno de los soviets de obreros y campesinos, el cual 
implementaría un programa de transformaciones económico-sociales de carácter so
cialista. 

Revolución y frente popular 

El VII Congreso de la 1c Qulio y agosto de 1935), celebrado en Moscú, constituye un 
evento muy significativo, en la medida que acuerda la formación de frentes populares 
antifascistas y abandona la Idea de revolución mundial, motivo central en la formación 
de la lntemacional. Los delegados de Latinoamérica, son los primeros en conocer la 

o Cfr. "Tesis sobre el movimiento revolucionarlo en las colonias y semlcolonlas•, en VI Congreso de la Internacional 
Comunista, Primera Parte, Cuadernos de Pasado y Presente, núm. 43, Ml1xlco, 1981, 

7 /bid., p. 210. 
• tbld., p. 239. 
"Cfr. Franco de Fellce, en "Introducción" a Fascismo, democracia y frente popular . .• , p. 15. 
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La revolución latinoamericana 

nueva política, ya que no se enteraron de la postergación del VII Congreso que iba a 
realizarse en el segundo semestre de 1934; esto dio la oportunidad de efectuar una 
reunión previa con la participación de la plana mayor del Comintern.10 

La reunión previa mencionada, es importante porque en élla están presentes las dos 
corrientes fundamentales que se confrontaban a esas alturas en la 1c: la insurrecciona
lista y la electoral pro-frente popular. La primera mantenía la táctica aprobada por el VI 
Congreso, la segunda representaba la nueva política de la Internacional. Manuilski, 
miembro del CEIC y Luis Carlos Prestes de Brasil, apoyan la primera vía de la revolución; 
en tanto que Eudocio Ravines, los comunistas chilenos y otros delegados, eran favora
bles a la vía frentista, de acuerdo con los planteamientos de Dimítrov.11 

La postura de Luis Carlos Prestes es explicable porque estaba empeñado en la con
formación de un agrupamiento, la Alianza Nacional Liberadora, con una tendencia orien
tada a la insurrección y no a la vía electoral, como sucedía en Chile; esto desde luego 
explica la actitud asumida por los delegados chilenos. Estas dos vías, ya iniciadas en 
América Latina, son avaladas por la 1c, que no logra imponer la vía frentista de acuerdo 
con la nueva estrategia. Es muy probable que los delegados mexicanos dudaran de la 
nueva política; esto lo revela la intervención que hace Hernán Laborde, Secretario Gene
ral del PCM, en el VII Congreso, cuando dice: hemos llegado a este Congreso con "cierta 
perplejidad y confusión" .12 

El VII Congreso de la 1c modifica radicalmente el concepto de revolución del periodo 
precedente como revolución obrero campesina. Ante la amenaza del fascismo y los 
preparativos de guerra, cambia su táctica para luchar por el poder, o mejor dicho, aban
dona la lucha por el poder. Esto es así, primero, porque en el nivel ideológico constituye 
una serie de mediaciones entre la nueva situación y la toma del poder y, después, en 
los hechos, la guerra unirá a los antiguos enemigos en el bando de los Aliados, dejándo
se de lado la pugna burguesía-proletariado. 

La primera dificultad que encuentran los ideólogos de la JC es justificar un cambio tan 
radical respecto a la política precedente. La justificación parece bien fundada: el fascis
mo y la guerra se yerguen amenazantes sobre los pueblos de todo el mundo. La crisis 
general del capitalismo no generó ninguna revolución de carácter comunista ni el hundi· 
miento del capitalismo, sino que permitió el ascenso al poder del fascismo en Alemania, 
país estratégico para la 1c. 

Aprecian entonces que el fascismo es un fuerte competidor de los comunistas, ya. 
que atraía a las masas con relativa facilidad, pues halagaba demagógicamente sus ne
cesidades y aspiraciones más sentidas; "jugaba" con sus sentimientos de justicia y has
ta con sus tradiciones revolucionarias; se presentaba como anticapitalista en sus con-

10 Por el CE de la IC estuvieron: Dlmrtrov, Manullskl. Ha Chi MJnh, Palmlro Togllatti, Kuuslnen, Kolarov, Gottwald, 
Wi/hem Pleck, y Vang Mlng. Como delegados de partidos de Latinoamérica pan/e/paran: Luis Carlos Prestes, Vittorlo 
Codovllla, Rodotfo Ghloldl, Eudoclo Ravines, así como delegados de Cuba, México, Colombia, Uruguay, además de 
Earl Browder en representación del Partido Comunista de los Estados Unidos; Caballero, Manuel, La /ntarnaclonst 
Comunista y Amárlca Latina. La Sección Venezolana, Cuadernos de Pasado y Presenle, núm. 80, México, 1978, p. 32. 

11 Cfr. Oesantl, citada en /bid., pp, 32-33. 
12 Y no era para menos, el PCM llega/Izado desde 1929, mantenía una polftlca de oposición al gobierno, particular

mente en el plano de la propaganda. Su órgano Informativo E/ Machete expresa la polfllca seguida y cualqufera puede 
darse cuenla del gira tan radical que significaba la nueva polflfca y las dudas y vacilaciones que aquejaban a los co
munistas. 
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signas: "El bien común está por encima del b-ien privado"; en Alémania; "nuestro e_stado 
no es un Estado capitalista, sino corporativo''.;" en ll¡¡lia~- El _f¡¡scl_smo presentaba ,su adve, 
nimiento al poder como un movimiento rev()IUci_onario COl)tra la burguesía; en nombre 
de "toda la nación". 13 El fascismo en el poder.es· caracterizado por· Dimítriv,:_como la 
dictadura terrorista de los elementos más reaccionarios, más chcivlnistas'ymás imperia
listas del capital financiero. No se trataba de' lm' silnple:cambio 'de un goblemo:burgués · 
por otro, sino la sustitución de una forma estataldei la doinlnacióri _de la burguesía (la' 
democracia burguesa) por otra, la "dictad1Jra térrorist.a abierta".14/f':; 7;,;>: /'>' :: '.)'( .. 

La política del Frente Popular es; en prinCipio,"una·políticá para enfrentar al fascismo -
y en el mejor de los casos establecer,IJn góbi,er110 dé_Frente Popul_a,r y;;,sólo'_en última: 
instancia, transitar a un gobierno de carácter scici¡¡lista:· El Frente PopUlar se ccinstitúye · : 
sobre la base del "frente único"¡ elabóiación adoptada prácticamente desde la funda
ción de la IC y más particularmente desarrollada en su IV, Congreso;: La propuesta de 
frente único, a diferencia del perfodo'anterior,-que i_ncluía:sólo a los¡cOJl1Unistas;cüya 
acción se orientaba esencialmente hácia el_.proletariado','.integra-ahora a lós partidos 
socialdemócratas_ y busca inclúir en él a'sectores como el ''campesinado Íaborióso'', a.· 
la pequeña bürguesía y'a los jóvenes_.y_las mujeres.:.::··,·_::<· c>o::_•\/)' <~i~;,:,:-,:,1-::~\'.:·:;-

Esta nueva formu_lación pretende consolidar_ el frente único en_lás masás.:/'La creaé:ión 
de organismos de_clase fuera de los partidos es la mejor forma: pararealizar/ampliar y 
consolidar el frentéúnicó en lo más profun.do de las amplias masás:·:15:0tró elemento -
básico del frénte único es la lucha por la unidad sindical que se.impcíne cómo Ündeber 
a las secclonales de la Internacional. Sobre la base del.frente único debeiíá constituirse 
el frente popular: · •L:·, -:.,•;_;-.::r;:,i'· ,;:._.,·¡;:~-,-:,> '.-:''', :::-?::. · 

' " · c',J"· ~'{;<·;!: ~,'~·:~·.: :'p~·';!'~', :~r:'.>~~:1(>· :·~~;>·.~·<i:<~;f>' 
En la obra de m"ovillzacl6n de las masas trabajadoras para Ja lucha contra e! fascismo, una de las tareas·· 
panlcularmente lmponantes consiste en crear un ampllofrentepopular_aiítllasclsta sobra la basa.del 
frente (mico proletarlo. El éxito de toda la lucha del prolelarladci está.estrechámente llgadci'al establee!·_:
mlonto de una afianza de combate con el campeslnádci laborlóso y la masa fundamental de la pequeña 
burguesía urbana, que constituye la mayoría de la población; lrii:luso én los países lndustrlalmente más ' 

Ladl::::
11

::~:·:: el fascismo era la lucha;~;~~~¡f~t~;~dJfofa¿:~l"~ci~ii~~fl~'~ás 
amplia unidad de acción: Había que unir a todos los que es'tuvieranein coritra del fascis
mo y la amenaza de guerra; esta'era,"la única céin'diéÍónfqúé'pónía ia írí_ternacioríal ª' 
sus miembros y a los que quisieran luchar a su _lado:' El frente popular qÜe integra· a to-· 
das aquellas organizaciones: capas _social_es' o grúpos' que seán 'antifascistas; inCluye 
desde luego a la burguesía y a sus gobiernos; Pór primera .vez la 1b ve ·a la burguesía 
comci aliada del proletariado.!(;.:¡!{-'\ :,1;_':.~;:,c;;r;·:-:•i~,,f';·"·'.-t: ,,,;,,,,,,,.,,:>'. :'.' ,,_., ·:; · , ':' :'<< · 

Una vez constituido el frente popular se pasaría á_ la fórníaéión ·de un/gobierno de 
frente popular", que no era un gobierno socialista; sino que· realizaría táreas de defensa 

:- , , ·~"-'·:~-( 1:-.;;¡~:· ;1r:~" .:-·::; ,;_.- ,¡_,·.;,·!,_ ... \'~·, .. ~:~; <-.-r· · .:;." ._ : 
13 Cfr. Dlmhrov, Georg!, .·La ofens!VS del fasclsnÍO Y 1Bs' 1areas de la lnterilaclonal Comunlsia-en' 1a lucha Por.la u~l-

~~1~~t: ~o~~~:,~.b:~~p~~~~1~~~a~lsmo•, ln_fo~~e Pf.Onunclado -~12 ~~ ag~st~ de _1935; er:a Fascismo,' democracia 
" /bid., p. , 55. ' 
15 /bid., p. 176. 
•• 1b1d., p. in. 
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de los Intereses del proletariado y de las capas sociales señaladas y que hacía que el 
peso de la crisis recayera sobre la burguesía. El carácter de este gobierno estaría mar
cado por su combate al fascismo y a la defensa de "las libertades burguesas• y de la 
patria del socialismo, la URSS. El Gobierno de frente popular no es producto de una re
volución socialista, por lo que una vez constituido requiere pasar a una revolución de 
tal carácter, aunque el Congreso no precisa cómo realizarla en las nuevas condiciones. 

El gobierno de frente popular y la cuestión de la transición es, pues, otro de los serios 
problemas que plantea el frente popular antifascista. Predomina de manera consciente 
el antifascismo sobre el anticapitalismo, entonces lqué tipo de mediaciones existen en
tre el capitalismo y la dictadura del proletariado? Se renuncia a esta en la práctica; había 
sido un objetivo prioritario a alcanzar desde la fundación de la Primera Internacional.· 

La nueva política requiere que los partidos abandonen sus posiciones sectarias, en 
buena medida exacerbadas en la fase precedente.· Ahora los partidos deberán ir a la 
acción como dirigentes de las masas a hacer política.y no contentarse "con la propagan
da, con la crítica y los llamamientos estériles '3 la lucha por la dictadura del proletariado~. 
De acuerdo con las Resoluciones del Congreso, necesitan constituirse en "partidos de 
masas" ya que serían los organizadores, la tuerza motora del frente único. Dimítrov se
ñala que no deben renunciar a realizar un trabajo independiente en materia de ei:Jucá
ción comunista, de organización y movilización de las masas y a evitar cualquier. esque
matismo y obrar tomando en consideración la situación concreta, ya que "en cor:idicio-. 
nes diferentes la posición de los comunistas no puede ser. idéntica"; .:.;·•'· :·:···· : •.. 

El planteamiento de frente popular es fundamentalmente eur.océntricCÍ en la medida 
que surge de la experie.ncla europea, más ·particularmente de la francesa Y. la espafiola. 
Encontrará en los partidos no europeos muy se.rias dificultades no sólo en su interpreta
ción sino muy particularmente ensu ~aplicación:. ~amo v.eremos más adelante. , ; 

· :·¿;;~~~~;;¡c;¡bb~~ ;~:~~~~\ )~ ' .: ·· : ·> · ··" 
\ deipr~@a(i~éJc/ifiúhCILiifX. . . _ · • ' 

Los pueblos de las colonias y semlcolofilás, cd~o caracteriza el VII Congreso a láSna
ciones domlnadáspor,el imperiálisníoi~scíll,.~reservas· del proleta'riado mundial";11 .en 
este sentido; lá IC no les asigna .ún papel protagónico en, el rn6vimiento revoh.icionario 
mundial; sino de á¡)óyo ·Ém la ésirategia'de lucha'corifra el fasi:ismóy la gUerrá. ,I; .• 
• Apar:tir del y( Códgre:so _tia habido cárnblos ,e(l esos países; según observa el Informe 
sobre los mismos: ofensiva del Imperialismo mediante su expansión militar y económica; 
pugnas Iritérimperiaíes Ysupresiórí de las aspiración es de' esos ¡:iúeblos haéia· su libé ra
ción. Esto ha creado· premisás fávórables para constituir el,"freniB único aiiiiimpérialis-. 
ta"; versión en este tipo de paísés~del frente único aritifascisiá'Em .Európá: Este. frente 
antiimperialistá es suscéptible 'cte. impulsarse ya que existe un. notable "ciecimientó de 
las fuerzas de las revoluciones Colonlales•.1a · · . . .. . . . ... 

... ,_,;. '"•-,·· ·_',;,.:,: :·: >::¡;,·-·. 

17/b/d.,p .. 171. . .,_ .:·· • . . . .. •.. .•'. · .••.. ·.• .. :. •. :>; .. ·.:· 
18 Mln, Van, "El mov1mlento revolucionarlo en Jos paises coloniales y semlcolonlales y la táctica de los partidos 

comunistas", In.forme pr~~unclado en 1~ sesión del. 7 de _agosto de 1935, en ~asc/$mo, democracia y frente popu-
lar .. ., p. 250. ·· · · , .. 
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. La revolución obrero campesina 

La tarea más importante de los comunistas en este tipo de paises es "la creación del 
frente popularantlmper/a/ista•.19 Este frente buscaba arrastrar a las más amplias masas 
del movimiento de liberación nacional contra la explotación imperialista y por la indepen
dencia de los países, además de participar en los movimientos antiimperialista de masas 
encabezados por los nacional-reformistas, sobre la base de una plataforma antiimperia
lista concreta. 

El frente único debería lograr la unidad sindical, según los resolutivos del VII Congreso; 
pero al aplicar este postulado en Latinoamérica encuentra serias dificultades, porque a 
diferencia de Europa, los obreros no estaban escindidos en dos campos, el socialdemó
crata y el comunista. Otro aspecto fundamental es que en los paises coloniales y "de
pendientes", como también se les denomina, no existe el mismo tipo de fascismo que 
en Europa. Esta distinción es muy importante, sin duda, porque en realidad las organiza
ciones fascistas en Latinoamérica no tenían una presencia significativa ni representaban 
ningún peligro por sí mismas. La relación de organizaciones que integran el "movimiento 
fascista" en América Latina es breve: los "integralistas" en Brasil, la "Legión Cívica" en 
Argentina, los "Camisas Doradas" en México, y aunque hay un "etcétera". se especifica 
que no son organizaciones de masas, con la sola excepción de los "integralistas". 

Los delegados latinoamericanos asistentes al VII Congreso, interpretan la experiencia 
política de sus partidos, anterior al Congreso, a la luz de la nueva política frentista; en
cuentran que la crisis económica posterior al 29 generó procesos políticos en los cuales 
participaron, pero no pudieron capitalizar por la política errónea que siguieron. Así, im
pulsaron el frente único sólo en la 'base" de las organizaciones sociales y políticas, 
donde las había; caracterizaron a los partidos nacional revolucionarios de fascistas y 
al enarbolar la consigna de revolución obrera y campesina lo hacían en una situación 
social y política en la cual no tenía cabida. A partir de estas consideraciones, proponen 
impulsar, conforme a los acuerdos del Congreso, el frente popular antiimperialista en 
sus respectivos países. 

HACIA LOS SOVIETS DE OBREROS Y CAMPESINOS: 
LA VÍA INSURRECCIONAL 

Los procesos mundiales van a influir en los actores políticos, especialmente en las diri
gencias de las agrupaciones partidistas. La historia de éstas y muy particularmente las 
comunistas, se inscriben en un proceso internacional de globalización del que no es 
posible sustraerlas; es más, se consideran partícipes del mismo y se definen respecto 
a sus cambios y reagrupamientos, los que en ocasiones se suceden con vertiginosa 
rapidez. Junto a estos procesos de globalización existen, como contraparte, diversos 
procesos nacionalistas. Los comunistas son portadores del primer tipo de proceso. 
Desde 1919 están agrupados en una organización política mundial, la Internacional Co
munista o Comintern. Este será un signo distintivo de los mismos; de aquí la necesidad 

111 "Resoluclón sobre el Informe del camarada Dlmftrov adoptada por el VII Congreso de la Internacional Comunista 
el 20 de agosto de 1935", en Fascismo, democrsc/ayfrente popular •. !, p.473. · 
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de referirse a ella y, después de su disolución en ,1943, al ~movimiento cámunista mun
dial". ;,_;:;,·,.: .. •!<"·'' '·<,,. ,:-·. '"·': "·'"''" 

Los comunistas son partícipes de un movimiento de, transforníaclcines mundiales con 
una teleología muy definida en el.plano.ideológico/cüycipeniro.d.e.Jrradiaclón estaba 
en la entonces URSS. Pero junto con este iriternaéionaJisrño, surge en América Latina .un 
oponente, similar a la socialdemocracia eurcipea) perci ccinfasgos'propios: la corriente 
demócrata, cuya expresión en Venezuela Ja representa' Acción· DemoérátiC:a •con su 
máximo exponente, Rómulo Betáné:oi.Jrt; en México'el cardenismoj en ·cubá.el Partido· 
Revolucionario Cubano; principalf11eílté.;Los.coíllunistas:van a confront~rse. á.io largo 
de su historia con esta tendencia a ¡~·que no bien aciertan definir/aunque e,n 'algunos 
momentos coinciden con ella:,;,,.,:i'., .• ::,; ;'"' ,:;,: , · · .:, ~<,~•:.~:, ... ~. ':: .. • , . .. 

Los partidos comunistas de.Venezuela; Cuba y México mantuvieron relaciones estre, 
chas a lo largo de su historia: Lo.sJmía el hecho de. pértenecer, a la misma ag'rupaéiói:i 
mundial y compartir, en:corisecüencia; su política. El exilio o iá persecución, de,venezola'. 
nos y cubanos en diversos momentos, los unió generalmente en México; pcir el particu
lar desarrollo del país y su política internacional. Así, el PCM, furid~do en 1919, apoyó 
la formación del Partido Comunista de .Cuba en 1925 y en sus filas militaron tantci exilia
dos venezolanos de la dictadura gomecista como de la Cuba machadista: En Cuba su
cedió algo similar con los exiliados venezolanos, quienes llegaron a hacer publicaé:iones 
propias, comó la revista Venezuela Libre, en la década del 30; en tanto que en la década 
del 60 los venezolanos reciben en Cuba todo tipo de apoyo para la lucha armada que 
llevan a cabo eñ su país. ' : . ' : ' ' ' . 

A principios de la década del 30 Jos partidos comunistas de Venezuela y Cuba se ene 
!rentan a una dictadura, la de Juan Vicente Gómez y la de Gerardo Machado, respectiva
mente .. EnMéidco, el Partido Comunista es opuesto al Maximato, nombre dado al perío
do de mandato del país por sobre los presidentes constitucionales, de Plutarco Elías 
Calles, el Jefe Máximo, de ahí el nombre. Estos partidos actúan con base en las políticas 
trazadas por lainternacional, aunque es posible advertir que la "traducción" que hacen 
en cadá uno de sus países de esas políticas, adquiere ciertas peculiaridades propias. 

En esta etapa, aún con las diferencias existentes en cada país, los partidos comunis
tas impulsan políticas muy similares al plantearse cor:no objetivo estratégicO la instaura.
ción de un gobierno de consejos o soviets de obreros y campesinos; la vía para lograrlo 
era principalmente la ín,surreccional, pero este camino a la hora_·de~seguirse_adquiere_ . 
otras formas con las cuales es confundido, como la expedición· invasora' a Vénezuela ·· 
para derrocar a la dictadura o la constitución de "soviets~ en algunas centrales azuca-. 
reras en Cuba. .. ... •.; .. 

Vanguardias y dictadura en vénezúeia :< ,, ·: ,. 
;·,·; ; :.,,'e:.;'·/'·· '-',:;"' • 

En Venezuela, la muerte del General Juan Vicente Górriez que había' gobernado el país 
por 27 años, es dada a conocer el 18de diciembre de: 1935.'A su muerte inicia una nue
va etapa, marcada por un accidentado tránsito haciá la democracia; como todas las 
transiciones de este tipo. Ninguno de los pocos alzamientos tiabidos i::ontra la dictadura, 
ni aún el movimiento estudiantil del 28 habían logrado pOneda en sedas dificultades.· 
Gómez había muerto de muerte natur~I, per(). el ~g()me?isi:r,ic:¡" seguiría en el poder; su, 
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desmantelamiento significaba la modernización del sistema político venezolano. Esta 
tarea muy compleja de por sí, requería el sustento de nuevas fuerzas sociales, que se 
expresarán fundamentalmente en los partidos políticos. El Partido Comunista de Vene
zuela se inscribe en este contexto y constituye uno de los proyectos de modernización 
del país. 

Es en el periodo que precede a la muerte del General Gómez cuando empiezan a 
configurarse las tendencias ideológicas que buscan dar sustento a un nuevo proyecto 
de nación; de aquí la importancia de su estudio. Dos destacan por su trascendencia: 
la comunista y la demócrata o "nacional revolucionaria", según el lenguaje de la IC. La 
primera se expresa en el primer Manifiesto publicado el 1 o. de mayo de 1931, la segunda 
en el Plan de Barranquilla del mismo año. Comparten una sola matriz, la de ubicarse 
en la "izquierda" y de asumir el marxismo a la realidad venezolana, aunque de distinta 
manera. Estas dos tendencias se enfrentarán a lo largo de la historia contemporánea 
de Venezuela, sin que, desde luego, ambas cubran todo el espectro político de la izquier
da que es más complejo. Es el movimiento estudiantil de 1928 el acontecimiento que 
marca el surgimiento de estas tendencias, así como de las muchas figuras políticas que 
las sustentarán y mantendrán permanentemente en el escenario político contemporá
neo de Venezuela. 

Los acontecimientos de 1928 constituyen la primera gran muestra de descontento 
social dirigido por los estudiantes de la Universidad Central en contra de la dictadura. 
Lo que empezó siendo una semana de festejos estudiantiles se transformó en un movi
miento de repudio contra Juan Vicente Gómez. La cárcel y el exilio fue la respuesta a 
los dirigentes del movimiento. En este habían participado, entre otros, Jóvito Villalba, 
Rómulo Betancourt, Pío Tamayo, Juan Bautista Fuenmayor, Raúl Leoni y Kotepa Delga
do.20 Los acontecimientos del 28 intensificaron tanto en el interior como en el exterior 
del país las pocas expresiones existentes en contra de la dictadura. Así, es rota por pri
mera vez la fidelidad al régimen en las filas castrenses, al sublevarse el cuartel de Miraflo
res y ser atacado el de San Carlos en la capital del país. Un año después, otras acciones 
antldictatoriales fueron rápidamente controladas: el alzamiento dirigido por el general 
Gabaldón, toma de Guatire por el general Norberto Borges, la expedición del Falke que 
invade las costas de Oriente dirigida por el general Román Delgado Chalbaud y la toma 
de Curazao e invasión de Coro por Rafael Simón Urbina y Gustavo Machado. Esta últi
ma invasión estaba dirigida por comunistas, aún en contra de la opinión de la 1c, los 
cuales actuaban en el Partido Revolucionario Venezolano (PRV). 

El Partido Revolucionario Venezolano y el "Garibaldismo• 

El PRV, fundado formalmente en 1927 por exiliados venezolanos en México, surge con 
una visión internacionalista. Participan en él militantes de diversas nacionalidades latino-

20 A raíz de sus crftlcas al régimen en la Semana del Estudiante, Jóvtto Villalba, el pr/nclpal dirigente de la FEU, Aó· 
mulo Betancourt, Pío Tamayo y Joaquín Gabaldón Márquez, son encarcelados. En solidarldad con ellos más de 200 
estudiantes sa entregan para ser encarcelados también. Hay manifestaciones de apoyo en Caracas y otras ciudades, 
habiendo algunos enfrentamientos con la policía. Para el estudio de este movimiento y especia/mente para el estudio 
de la generación del 2B. Véase el texto de Acedo de Sucre, María de Lourdes y Nones M., Carmen Margarita, LB ge
neración venezolana de 1928 (estudio de una élite po/ltir;a), Universidad Ca161ica Andrés Bello, Caracas, 1967. 
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americanas, bajo la consideración de que en la lucha contra el imperialismo y las dicta
duras no había fronteras y todos los luchadores eran hermanos. Los venezolanos que 
participan en la fundación fueron: Salvador de la Plaza, Gustavo Machado, Eduardo 
Machado, J.A. Silva Márquez, Pedro Brito y Ricardo Martínez; asimismo un grupo de 
generales antigomecistas y el Dr. Carlos León quien lo dirige. De Cuba participa Julio 
Antonio Mella; de México, Diego Rivera y David Alfare Siqueiros; de Panamá, Diógenes 
de la Rosa; posteriormente se incorporaría el salvadoreño Farabundo Martí.21 

El PAV no era, según la caracterización de Eduardo Machado, un partido comunista, 
sino un agrupamiento revolucionario amplio, con un programa antiimperialista y demo
crático avanzado.22 Esta idea de un partido amplio va a ser la predilecta de esta tenden
cia del PAV, la cual Je es impuesta por la situación de Ja emigración y la oposición a Gó
mez, que era lo que unía a Jos exiliados. Los comunistas del PAV tenían una experiencia 
y visión internacional de Ja organización en la que participaban; en consecuencia, esta
ban ligados a las agrupaciones pol~icas latinoamericanas e internacionales, a diferencia 
de los grupos que actuaban en el interior del país. En enero de 1928 constituyen el Co
mité "Manos fuera de Nicaragua" para apoyar la lucha de Sandino; incluso incorporan 
al venezolano Carlos Aponte Hernández en el ejército sandinista. El PAV tuvo represen
tación en el Congreso de Bruselas, en la Liga Antiimperialista de las Américas y perte
neció a la sección del Caribe del Socorro Rojo lnternacionaJ.23 

La constitución del PAV impulsó los proyectos de invasión a Venezuela contra Gómez. 
Álvaro Obregón habría ofrecido apoyo a Jos invasores pensando en deshacerse de un 
grupo de generales villistas que participarían en la invasión. 24 Las acciones más impor
tantes del PAV fueron el asalto y la toma de la guarnición holandesa de Curazao (8 de 
junio de 1929) y Ja fallida invasión a Coro. Al ver que en ésta última no existían fuerzas 
suficientes para presentar batalla a Gómez, proponen "la organización de una guerra 
de guerrillas", tratando que toda acción militar movilizara a las masas contra Ja tiranía.2s 

Esta idea de derrocar a la tiranía mediante expediciones armadas era compartida en 
general por Jos exiliados. El mismo Rómulo Betancourt, la comparte, según consta en 
una carta dirigida a Rafael Pocaterra.26 Betancourt que habría pertenecido al PAV, renun
cia luego porque no creía en las "abstracciones teosóficas" de los comunistas. 

La Comintern no compartía la táctica de invasión a Venezuela; había enviado una car
ta a los comunistas del PAV en la cual les prevenía sobre la desviación "garibaldiana", 
consistente en poner énfasis en el heroísmo individual sin tomar en cuenta la organiza-

21 García Pon ce, Guillermo, Memorias da un General dala Utopla, Cooperativa de Trabajadores Gráficos (COTRA
GAAF), Caracas, 1992, pp. 72, 73. Esta teX1o es una especie de biografía de Eduardo Machado. 

22 /bid . ••• p. 168. 
23 Heydra, Pastor. La Izquierda una autocrltica perpetua (50 años da encuentros y desencuentros del marxismo 

en Venazusla}, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1981, p. 27. En México editaron, además, E/Libertador, 
en cuyo Consejo Directivo estaban Julio Antonio Mella, José Vasconcelos, O/ego Rivera y David Alfare SlqueJros. 

24 Este lnlento de apoyo obregonlsta fracasó porque al "Generar al que habfan encargado comprar en Ae~b/ica 
Dominicana la embarcación que los /levarra a Venezuela, queriendo "ganarse unos pesos extras para la revolución", 
se complota para /nlroducrr ron en México; es descubierto y pierda la embarcación. Obregón les retira el apoyo. Véa
se Garcfa Panca, Guillermo, op. cff., p. 76. 

25 "Resolución del e.e.E. del Partido Revo/uc/onarfo Venezolano sobre la situación actual de Venezuela, lfnea políll· 
ca del Partido y plan de acción Inmediata", presenlado y aprobado en la sesión del26 de septiembre de 1929, citada 
en/bid., p.139. 

26 García Pones, Guillermo, op. cit., p. 147. 
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ción y participación del pueblo. Dicha carta había sido discutida en el Buró Político del 
Partido Comunista de México. Su decisión era que el esfuerzo principal debería ser el 
de la formación del partido comunista en Venezuela y desarrollar el movimiento obrero 
dentro del país.27 La Primera Conferencia de Partidos Comunistas de América Latina, 
celebrada en Buenos Aires, en junio de 1929, reiteró esta posición: deberían liquidar 
las ilusiones de obtener una victoria política como consecuencia de invasiones desde 
el exterior y los comunistas desterrados deberían ingresar al país para organizar el par
tido en el interior, siendo ésta su tarea centraf.28 Sin embargo, los comunistas venezola
nos exiliados no renuncian a la lucha armada contra Gómez. Eduardo Machado, años 
después, Interpreta estas diferencias como una pugna entre los dogmáticos de la Inter
nacional y los "verdaderos marxistas". 

La pugna de los exiliados venezolanos con la re alcanza al propio Partido Comunista 
de México. Salvador de la Plaza, Gustavo Machado y Eduardo Machado, eran opuestos 
al grupo de Hernán Laborde, que había tomado la dirección de ese partido al destituir 
a Rafael Carrillo, con quien se identificaban políticamente, ya que seguía una línea de 
apoyo a Plutarco Erías Calles del que recibían respaldo. La dirección del PCM critica du
ramente al PAV por sus "desviaciones garibaldianas" y por considerarlo cómplice de la 
represión callista contra el PCM. En una Resolución el PCM dice: 

Los compañeros venezolanos miembros del PCM deben salir Inmediatamente del PAV, denunciando a 
sus dirigentes como traidores al movimiento revolucionarlo y anti-Imperialista del Continente ••• la per
manencia en las filas del PAV en el periodo actual, es Incompatible con la permanencia en las filas de la 
Internacional Comunista .•. El PAV HA TAAJC/ONAOO lA AEVOLUC/ON OBRERA y CAMPESINA ANTES CE TOMAR 
EL PODER29 

No obstante esta diferencia importante con las decisiones del Comintern, los fundado
res del PAV reconocerán después que dicho partido fue presa de las políticas de la Inter
nacional del periodo que precede al VII Congreso, lo que les impidió caracterizar la revo
lución que requería el país y caer en el "sectarismo", producto del desconocimiento de 
la realidad nacional y de aquella influencia. "Nuestra inmadurez, dirá Eduardo Machado, 
nos llevaba a repetir, sin adecuado inventario crítico, las resoluciones y políticas decidi
das en los órganos de Comintern en Moscú". De esta manera, en completa contradic
ción con la situación del país pugnaban por un "gobierno revolucionario de la clase 
obrera", un "gobierno obrero campesino".30 Esta revisión crítica posterior, le daba, en 
el momento, la razón a Rómulo Betancourt, como veremos. 

Esta experiencia del PAV forma parte de la lucha contra la tiranía gomecista de los ve
nezolanos en el exilio que buscaban delinear sus proyectos no sólo para derrocar a 
Gómez, sino para dilucidar un programa de transformaciones revolucionarias para Ve
nezuela. El marxismo está presente en estos programas. La lucha ideológica que se 
realiza es muy rica en la medida que va definiendo los perfiles de las distintas corrientes 

21 /bid, p. 178. 
2a Humbert Droz, delegado de la IC a la Conferencia de Bs.As., citado/bid., p. 181. 
20 "Resolución del Comité Central del Partido Comunista de México sobre el PAV y los comunistas venezolanos 

miembros del PAV', México, febrero de 1930, cttada en /bid., pp. 184·185. 
3IJ /bid., p. 168. 
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de pensamiento. 31 Aquí se encuentra el origen no sólo de las dos corrientes fundamen
tales de la izquierda venezolana: la comunista y la nacional revolucionarla, influida por 
el aprismo, sino también de las dos tendencias que integran el comunismo venezolano: 
el grupo del interior del país, con bases de arraigo principalmente en la zona petrolera 
del Estado de Zulia, que puede ser catalogado como "ortodoxo" y el grupo en el exilio 
en México que puede ser considerado como "heterodoxo•.32 

La fundación del PCV 

El espíritu con el que los exiliados se acercaron al marxismo lo expresa bien Raúl Leoni, 
personaje del que no puede sospecharse que sea marxista: • .•. en el exterior, el conoci
miento más científico de los problemas sociales nos hizo superar la romántica posición 
solamente conspirativa y expedicionaria de los días de 1928 y enfocar las cuestiones 
sociales con un criterio más moderno y socialista•. 33 También a raíz del movimiento del 
28, Pío Tamayo, precursor del marxismo en Venezuela, organizó en el Castillo Liberta
dor, cárcel gomecista, un círculo de estudios en el cual participaban Juan Bautista Fuen
mayor, Francisco José (Kotepa) Delgado, Fernando Key Sánchez, José Antonio Mayo
bre, Rodolfo Quintero y otros.34 Este grupo salió de la prisión al año siguiente con los 
primeros rudimentos del marxismo y con la idea de formar un partido comunista. La IC 
apoyó la fundación, mediante un representante, Joseph Kornfeder, miembro del PC de 
los Estados Unidos,35 quien impartió algunos cursillos previos a la fundación. Los her
manos Mariano y Aurelio Fortul, miembros del PCfrancés, llegaron de Francia y Estados 
Unidos para colaborar también en la formación del PCV. 

La fundación del PCV el cinco de marzo de 1931 obedecía más al interés de un grupo 
de estudiantes y de intelectuales por formar una organización partidista para luchar en 
contra de la dictadura, que a una necesidad real de la clase obrera venezolana -por 
entonces incipiente- a la que en teoría declara representar. El vivo interés despertado 

31 Para el estudio de estas corrientes de pensamiento es Indispensable referirse a un raro, pero famoso texto, El 
Libro Rojo, cuyo título orlglnal es el dela verdad de las actividades comunistas en Venezuela, editado por el"Servlclo 
Secreto de Inteligencia" del régimen del General Eleazar López Contreras, sin ple da Imprenta El texto pretendía ser 
utlllzado contra Mios comunistas", de los cuales se hace un seguimiento do sus escritos y actividades. SI se toman 
con cuidado los juicios emitidos por el o los compiladores ciel texto, este manllena todo su valor como fueme válida 
de es!udlo. La edición que utilizamos es la Edición Facsimilar publfcada en 1972, precedida de un buen prólogo que 
en general considera veraces los documemos de dicho Jlbro. 

32 El término wortodoxo• 10 utilizarnos para referirnos a una concepción y práctica del marxismo apegada, primero, 
a los linearnfenlos básicos de la IC y Juego al llamado •mavimlenlo comunista mundial". El término "heterodoxo" sig
nifica equr, una Interpretación del marxismo y de ros lfnearnlenlos oficiales de la IC, con un espfrltu más crítico y libre. 

33 Leonl, Raúl, citado en el Prólogo el UbroRojo, p. 11. 
:w La cárcel es la escuela de formación Inicial tanto de comunistas como da socia/cristianos. Pío Tamayo dirigió 

el círculo de estudios "rojo•, o "tienda roja•; en tanto que Aafae/Aréva/o Gonzálezdlrlgió /a "'!landa blanca", Pfo'Rlma
yo no tenía conocimientos muy profundos del marxismo, pero Imbuía de pasión y optimismo a sus seguidores. oe 
su círculo de estudios salló el documento llamado "Veinte /acciones para los obreros" y ouo sobre rellglón que se 
distribuían clandeslinamenlo en Caracas. Los seguidores de Arévalo González se separarán de la FEU para fundar 
la Unión Nacional de Estudiantes {UNE), anlecedeme de Copel; véase Sananes, Mery et. el, Plo Tamayo. Un combata 
por ta vida, p. 64. 

35 Caballero considera que Kornfeder pudo haber sido espía del gobierno de Estados Unidos, ya que reconoce 
ante una comisión del Congreso de /os Estados Unidos que trabajaba por cuenla del FBI en el PC de los Estados 
Unidos. Caballero, Manuel, ob. cit., p. 65. 

24 



La revolución obrero campesina 

por el marxismo en los exiliados, la labor desempeñada por Pío Tamayo y el apoyo de 
la IC, son otros de los factores que confluyen para dar origen a la nueva agrupación. 

El Partido Comunista de Venezuela se da a conocer con la publicación de su primer 
manifiesto el día 1o. de mayo de 1931, firmado por el "Comité Central Provisional del 
Partido Comunista Venezolano. Sección Venezolana de la Internacional Comunista".36 

Los integrantes de las primeras células, unos 35, son detenidos a fines del mismo mes 
de la fundación y son encarcelados en la "Rotunda", de Caracas. Un año después otro 
grupo de militantes corre la misma suerte; en tanto que en 1934, un grupo más es des
cubierto y la mayoría de sus miembros encarcelados. La represión gomecista termina · 
rápidamente con los primeros intentos de formación del PO/. 

No es difícil advertir que el manifiesto expresa la línea política de la Internacional Co
munista del llamado "tercer período", elaborada en el VI Congreso en 1928. El 1 er Mani
fiesto publicado por el PCV expresa esta política al menos en tres aspectos básicos: la 
concepción de la lucha de clases en el país, el medio para acceder al poder y el tipo 
de gobierno que proponen. En cuanto al primer aspecto, ven que la lucha se da sólo 
entre dos clases, los explotadores y los explotados; no hay un terreno intermedio, los 
que no están con los explotados son enemigos. Cada clase tiene sus partidos que ex
presan sus intereses; el partido comunista es el partido de los trabajadores y forma par
te de la Internacional Comunista que tiene seccionales, según el Manifiesto, en toda 
América Latina y en el mundo entero y, además, ha tomado la iniciativa de "ayudar a 
los obreros venezolanos a organizarse en su propio partido". 

De esta concepción de la lucha de clases, desprenden que en Venezuela la lucha es 
no sólo contra Gómez, sino contra todos los caudillos que lo enfrentan. La "clase media 
o pequeña burguesía" es considerada como una clase que siempre termina traicionan
do el movimiento de los trabajadores. El medio para tomar el poder, aunque no lo dice 
explícitamente el Manifiesto, es el insurrecciona!; no otra cosa significa la cita de la con
signa de Lenin al final: "El fusil en el hombro es la única garantía de la democracia". El 
gobierno propuesto en el multicitado manifiesto es el de los soviets de obreros, campe
sinos y soldados. 37 

Otros documentos de los comunistas en Venezuela amplían las ideas expuestas en 
este primer manifiesto. Se trataba de formar un partido vanguardia de la clase obrera, 
de cuadros, que estuviera en posibilidad de tomar el poder y constituir la "República 
Obrera y Campesina a base de CONSEJOS de diputados Obreros, Campesinos y Solda
dos (Soviets)". El PCV es desde sus orígenes antiimperialista; luchaba por la confisca
ción y nacionalización de las grandes empresas imperialistas (hidrocarburos, bancos, 
etc.); por la entrega de la tierra a los campesinos, la confiscación de los bienes de Gó
mez, familiares, amigos y secuaces y, la separación de la iglesia y el Estado.as 

En conclusión, puede decirse que desde que salió a la luz pública el PCV es notoria
mente influido por la IC y que el tipo de revolución que busca llevar a la práctica es, en 
este periodo inicial, mediante la insurrección obrera y campesina, bajo la dirección de 

ae Los redactores del manlllesto fueron: Joseph Kornfeder, quien lo introdujo desde Colombia donde se editó, 
Carmen Fonul, Guillermo Hernández Rodrlguez e Ignacio Torres Giralda. Cfr. en /bid., p. 66. 

37 "Manifiesto del partido comunista al P.ueblo trabajador de Venezuela", .en Ubro Rojo, p. 26. 
38 Véase Libro Rojo, pp. 49·56. · 
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un partido comunista clandestino. El objetivo explícito es acceder al poder para instaurar 
el gobierno obrero y campesino que tomaría la serie de medidas señaladas. Sin embar
go, no tenemos noticia de que el PCV haya puesto en práctica ninguna actividad insurrec
ciona! después de la publicación del manifiesto. Esto porque era una agrupación muy 
pequeña, sin ninguna influencia en el interior de Venezuela y porque el control de la dic
tadura sobre los escasos miembros del partido fue muy eficiente. 

Hay que señalar, por otra parte, que las ideas del partido comunista y en general de 
Jos exiliados, significaban una forma nueva de interpretar la realidad venezolana, aunque 
surgen con todos los lastres del marxismo de la Internacional: dogmatismo, sujeción a 
la línea política, sectarismo, concepción de revolución totalmente fuera de la realidad, 
partido vanguardista, etcétera. 

Comunistas y nacionalistas. 
El debate sobre la revolución venezolana 

En 1931 el Buró del Caribe, del cual formaba parte el venezolano Ricardo A. Martínez, 
organizó un Comité Auxiliar de Barranquilla. Para los comunistas del interior este comité, 
en el cual tenían mayoría Gustavo Machado y Salvador de la Plaza, pretendía dirigir y 
sustituir al Comité Organizador del partido que funcionaba en Caracas,39 Los encarce
lados en la "Rotunda" solicitaron al Buró del Caribe la disolución de dicho comité. Cosa 
que luego consiguen. Empiezan a expresarse las diferencias entre los comunistas del 
interior del país como Juan B. Fuenmayor y Kotepa Delgado y los que están en el exilio, 
Gustavo Machado y Salvador de la Plaza. 

Estos dos grupos del PCV que comparten la visión de la 1c, tienen desde su origen 
un contrincante tradicional, el integrado por el grupo de exiliados en Barranquilla, Co
lombia, quienes fundaron la Agrupación Revolucionaria de Izquierda (ARDI) en el mismo 
año de fundación de la primera célula del PCV. Lo integraban, entre otros, Rómulo Betan
court, Raúl Leoni, Valmore Rodríguez, Pedro Juliac y Carlos Peña Uslar. El programa 
de AADI, llamado Plan de Barranquilla, fue publicado el 22 de marzo de 1931. Manifiesta 
algunas similitudes con el Manifiesto del PCV: es antigomecista en el sentido de modificar 
el orden de cosas existente; es antiimperialista y propone la lucha armada para derrocar 
a la dictadura. Las diferencias son relativas al tipo de gobierno que proponen: uno civil 
y el otro soviético, uno propone un "programa mínimo" y otro el "programa máximo". 

El Plan de Barranquil/a plantea un programa de ocho puntos muy cercanos ya a la 
realidad venezolana; entre ellos destacan: gobierno civil, garantías a las libertades indivi
duales, confiscación de los bienes de Gómez, revisión de contratos y concesiones cele
brados con el capitalismo nacional y extranjero, control por el Estado o municipios de 
las industrias que monopolizan los servicios públicos, reforma legislativa: convocatoria 
a Asamblea Constituyente y revisión de las leyes para resolver los problemas que pon
drá a la orden del día la revolución.40 

En las cartas del exilio, recopiladas en el Libro Rojo, de enero de 1932 a febrero de 
1935, existen los trazos fundamentales de la concepción de revolución de los miembros 

:ig Aportes a la historia del P.c.v, Blblloleca de Documentos His1ór/cos, Maracaibo, 1971, p. 31. 
40 •pian de Barran quilla", en Libro Rojo, 286·295. 
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del Partido Comunista de Venezuela. Estos trazos van a ser realizados en un amplio 
debate con la tendencia betancourista. 

Para los comunistas del PCV, la revolución debe ser radical y plantearse desde el prin
cipio objetivos de carácter socialista, sin encubrir las intenciones. Para los comunistas 
de ARDI, específicamente para Betancourt,41 la revolución debe de iniciar con un progra
ma "mínimo", y plantearse sus objetivos de acuerdo al desarrollo de los acontecimien
tos, sin proclamarse abiertamente marxista. En este punto su concepción es muy pare
cida a la de Fidel Castro en la primera fase de la revolución cubana: se trata de plantear 
un programa nacionalista, democrático, para resolver los problemas inmediatos y luego 
pasar a reivindicaciones socialistas. La diferencia va a ser, como veremos en su oportu
nidad, que Betancourt no fue más allá del "programa mínimo", no sólo porque su primer 
gobierno fue derribado por un golpe de Estado, sino porque no tenía intenciones de ir 
más lejos, es decir, a cambios de carácter socialista. 

Miguel Otero Silva, apenas conoce el Pian de Barranquilla, lo cuestiona en carta diri
gida a Betancourt. Lo califica de "pobrísimo" y critica el programa para realizar la revolu
ción en Venezuela. Considera que solamente propone la revisión de los contratos y 
concesiones con el capitalismo nacional y extranjero y que ni siquiera alude a aspectos 
tales como: la "expropiación de los terratenientes sin indemnización, ni a la repartición 
de la tierra a los campesinos pobres, ni a la disminución de las jornadas de trabajo, ni 
al derecho a las huelgas". Sólo propone la nacionalización de las caídas de agua. En 
general le parece un programa no proletario. Previendo la respuesta de Betancourt de 
que se requería ir "poco a poco", que un programa radical sin graduaciones "asustaría 
a todo el mundo", Miguel Otero Silva responde que el "único modo" de lograr algo es 
con un programa radical "clarificado y revoiucionario",42 como lo demostró el caso de 
la revolución rusa. Finalmente, sin acusar directamente a Betancourt de socialdemócra
ta, le previene contra una política de tal tipo al traer a cuenta la experiencia de la socialde
mocracia europea, de traición hacia las masas proletarias y subordinación a los intere
ses del capitalismo y cómo esa política había arrastrado a socialdemócratas honrados. 
Es evidente que Miguel Otero Silva buscaba ubicar a Betancourt en los marcos de la 
socialdemocracia del momento. 

Betancourt sustenta su respuesta en una interpretación distinta a la de Otero Silva, 
pero dentro del movimiento comunista. Recurre a Lenin y a Trotsky y a la propia expe
riencia rusa. La revolución en este país, dice, no inició con un programa radical, sino 
con un programa mínimo de carácter burgués contra la autocracia. La revolución debe 
ser, por tanto, un proceso progresivo, determinado por la marcha del propio proceso 
social. Para Betancourt, el Pian de Barranquilla está mucho más adelante de donde ha
bía llegado el movimiento espontáneo de los trabajadores venezolanos. Ve que las pro
puestas de los comunistas del PCV eran para el proletariado de países avanzados y con 

41 Está fuera de toda duda que el "joven Belancourt" en esta etapa es fuertemenle Influido por el marxismo y llene 
una muttanc/a en el Partido Comunista de Cosla Alca SI bien asume el man<lsmo de una manera distinta a como 10 
hacen los líderes del PCV, lo que le lleva a discrepar en varios aspectos con ellos y con la política de la Internacional 
Comunista. Para este aspecto de la asunción del marxismo por Betancourt y su militancia en el PCCA, véase: Gómez, 
Alejandro, R6mufo Betancourty el Partido Comunista de Costa Rica: 1931·1935, Universidad Central de Venezuela, 
Caracas, 1985. 

'42 "Carta de Miguel Otero Silva para Rómulo Betancourt sobre el Plan de BarranquJUa•, París 21 de abril de 1931, 
en Libro Rojo, p. 280. 
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experiencia, mientras que los trabajadores venezolanos constituían un proletariado dé
bil, desorganizado, que apenas si había luchado por aumentos de céntimos en su sala
rio, en tanto que el campesinado jamás había luchado autónomamente por la tierra que 
trabajaba y ahora los comunistas le ofrecían explotar las tierras de Gómez. 

Ante el cuestionamiento de Otero Silva de que su programa es de conciliación de cla
ses, Betancourt señala que busca la formación de: 

••• un frente único provisional con los sectores explotados de la ciudad y del campo, semlproletarlos, 
artesanos, pequeños Industriales, detallistas arruinados, campesinos pobres, maestro de escuela, em· 
pleados de comercio a salarlos de hambre, etc. para oponerlos en las batallas Iniciales al frente reac· 
clonarlo, que resultará del entendido entre el capital financiero Imperialista y el blok burgúes-caudDllsta 
nacional •.. será democrádco el contenido de nuestra revolución. 43 

Puede apreciarse que el PCV sigue durante sus primeros cuatro años de vida la línea 
política de la 1c del "tercer periodo" respecto al carácter de la revolución en Venezuela. 
Betancourt en cambio, se opone a la aceptación dogmática de la IC, a sus clisés abstrac
tos, alejados de la realidad, al burocratismo asfixiante, el prestar excesiva atención a lo 
que es mecánico y formalista. Para él, los lineamientos políticos deben estar fundamen
tados en la realidad nacional, en su estudio para comprender cómo debe actuarse, y 
no en su conocimiento para justificar los criterios previamente elaborados.44 Desde los 
primeros años del exilio Betancourt mantenía discrepancias con la IC, esto le lleva a ale
jarse de su influencia y perfilar un proyecto diferente al de los comunistas en Venezuela, 
producto de su propia concepción del marxismo y de su apego a la realidad venezolana, 
tanto en la historia del pensamiento de sus antecesores, como su apego a los proble· 
mas nacionales que afronta el país. Esto queda de manifiesto cuando dice: 

••. Los radicales criticándonos, dicen que pretendemos constituir una "Izquierda autóctona", a lo cual 
nosotros no tenemos sino que responder que somos demasiado realistas para Importar el socialismo 
man<lsta con el mismo criterio de nuestros abuelos del año 10, cuando transplantaban a América las 
constituciones jacobinas, sin previamente adaptarlas a nuestra realidad, slgnlOca, estudio, trabajo, labor 
de propio análisis y de propia Investigación; tareas estas Inaccesibles a la mayor parte de los lenlnes 
del trópico que son, como buenos tropicales, palabreros y perezosos ... •s 

Valmore Rodríguez, dentro de la propia AADI, critica a Betancourt diciendo que en sus 
ideas hay "demasiado aprismo" y "oportunismo". Lo que dice Pastor Heydra de estas 
posturas para el año de 1932, se mantienen prácticamente inalterables hasta 1934, en 
que hay una mayor coincidencia en torno a las ideas de frente popular. El autor mencio
nado sintetiza de la siguiente manera las dos grand es tendencias. El bando ortodoxo 
sostiene las ideas del partido de clase, modelo bolchevique para la revolución, dictadura 
democrática del proletariado; alianza proletariado campesinado con exclusión de la pe
queña burguesía; cambio radical, la UASS como el paradigma de la revolución, hegemo
nía del proletariado, desarrollo de la confrontación básica: burgueses contra proletaria
dos, centralismo organizativo, verticalismo, aceptación sin discusión de los criterios, 

4J ·carta ConteS1ación de Aómulo Betancourt para Miguel Otero Silva", en Libro Rojo, p. 285. 
44 Cfr. Rómuro Betancourt, carta del 27 de enero de 1932, en Libro Rojo, pp. 138-142. 
"5 Carta a Mariano Picón Salas, en Libro Ro/o, pp. 151·152. 
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postulados y líneas emanadas de la JC y partido cerrado, de vanguardia, de profesio· 
nales. Los planteamientos del "sector heterodoxo" apuntalan las Ideas de frente social 
con participación de todos los sectores explotados, incluyendo la pequeña burguesía; 
partido abierto, de masas y policlaslsta; proyecto democrático, nacionalista; cambios 
evolutivos, dependiendo de lo que impongan los ritmos de las luchas sociales que se 
desaten en el país; independencia respecto a la Internacional Comunista y autonomía 
de acción. 46 

A estas alturas del debate puede decirse que el marxismo en Venezuela es asumido 
de diferente manera. Existe un esfuerzo importante de aplicación sistemática, particular· 
mente del grupo de Betancourt, cuya tendencia triunfará, no sólo en Venezuela, sino 
en muchos países de América Latina. 

LOS 'SOVIETS" CUBANOS DEL33 Y LA CAÍDA DE LA DICTADURA 

El Partido Comunista de Cuba (PCC}, al igual que el de Venezuela, desde sus orígenes, 
lleva a cabo su acción política en un régimen dictatorial, el de Gerardo Machado. 47 La 
idea de revolución obrera y campesina orienta su actividad del 29 al 35. En la crisis 
política del 33 juega Uri papel protagónico en la caída de la dictadura. En esta coyuntura 
revolucionaria, Impulsa la creación de "soviets" en diversas centrales azucareras, cons· 
tituyendo uno de los pocos casos en Latinoamérica que en el periodo se impulsa una 
experiencia de ese tipo. · · '' •/ ., •. ,,· · 

De 1933 a 1935 la Isla experimenta profundas transformaciones políticas y sociales, 
las cuales se extienden hasta.1940 con la aprobación de una nueva Constitución. El 
PCC participa en estos cambios guiado en mucho por la idea de revolución predomi· 
nante en la Internacional durante el periodo de "clase contra clase". El PCC fundado en 
1925, 48 año en que inicia el gobierno de Machado, permanecerá en la ilegalidad hasta 
1938. Desde su fundación acuerda ingresar a la IC, siendo formalmente miembro en 

46 Heydra, Pastor, ob. cit. p, 48. 
47 Gerardo Machado, caudillo liberal de fines del siglo XIX, habta sido electo Presldenle en 1925. En 1926 fusiona 

Jos partidos Liberal, Conservador y Popular, dando lugar a lo que se denominó "cooperaliv/smo". De esla manera 
quedaba sallada la lucha entre libera/es y conse1vadores propia de Ja segunda milad del siglo XJX. Con esta baso, 
Machado hace que el Congreso reforme la Const11ucl6n para que prorrogue su mandato por seis anos más, a partir 
del término de su periodo en 1929. Esto genera una fuerte oposición a su gobierno, la cual se irá acentuando hasta 
estallar en 1933. Había Iniciado su gobierno con el lema de "regeneración• en las cos1umbres públicas, consUtuyén· 
dose a la poslre en mayor corrupción gubernamernal. Realiza obra pública como fa Carretera Central y al Capüolio 
Nacional, pero también una fuerte persecución y represión de quienes se oponían a su gobierno, desde Carlos Man. 
dieta, caudillo /Ibera/ como él, hasta los comunistas y guiteristas. 

48 A convocalorla de la "Agrupación Comunista de la Habana•, se rea/Iza el Congresofundaclonal del PCC del 16 
al 20 de agosto en la Habana. Participan delegados de la Sección Hebrea (Yoshka Gr/nberg y Yunger Semjovlch}; 
de la Agrupación Comunista de Guanabacoa (Miguel Valés y Emflio Rodríguez), y de la Agrupación Comunista de 
San Antonio da los Barios: Ja Agrupación Comunista de Manzanillo no puede estar presente pero avala los acuerdos 
del Congreso. Carlos Ballño, Ju U o A. Mella y Alejandro B arreiro asisten como delegados de la agrupación convocante, 
en tanlo que Enrique Flores Magón, del Partido Comunista Mexicano, asiste en represenlaclón de la /C. Grinberg 
reconoce que se debe al PCM la real/zaclón del Congreso. Véase "Acta de Ja primera sesión del Primer Congreso 
Nacional de Agrupaciones COmunisla de Cuba•, en Me/la. Documentos y Artlculos, Edílorlal de Ciencias Socia/es, 
Instituto Cubano del Libro, La Habana, pp. 615.St e. En la fundación también participaron los comunistas venezolanos, 
Gustavo y Eduardo Machado y Salvador de la Plaza; Carlos Aponte Hernández, Bartolomé Ferrery Luis López Mén· 
dez. Véase: García Ponce, Guillermo, ob. cit., p. 53. 
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1928. Varios de sus fundadores fueron procesados y perseguidos por el gobierno. Julio 
Antonio Mella, su primer Secretario General, es asesinado en 1929 en México, donde 
permanecía exiliado, por un agente del gobierno machadista; en tanto que Carlos Baliño 
muere durante el proceso judicial que se le seguía en su contra. No obstante la perse
cución y represión de que fueron objeto los comunistas, lograron cierta presencia entre 
los trabajadores agrupados en la Confederación Nacional Obrera de Cuba {CNOC), fun
dada también en 1925. Rubén Martínez Villana, el autor de Cuba, factoría yanqui, Ingresa 
al partido en 1927, integrándose al trabajo sindical como asesor de la CNOC. 

El PCC, en 1929, define el carácter de la revolución en Cuba como "agraria y antiimpe
rialista". Esta noción se mantiene hasta el VI Pleno efectuado en 1935 en que adopta la 
política del frente popular. A partir de la consideración de que el régimen social preva
leciente era "burgués latifundista, con fuertes supervivencias de formas feudales y so
metido al imperialismo norteamericano", concibe a la revolución en dos etapas históri
camente diferentes, pero vinculadas entre sí: la revolución agraria antiimperialista y la 
revolución socialista. Los objetivos de la primera eran: la instauración de un régimen de 
amplias libertades democráticas para el pueblo, bajo un gobierno de obreros y campesi
nos; la liberación económica y política de Cuba del imperialismo; la liquidación del lati· 
fundio y el reparto de la tierra entre los campesinos; la eliminación de las supervivencias 
semifeudales de explotación de los campesinos y obreros agrícolas; la jornada de ocho 
horas de trabajo y la realización de otras medidas para elevar el nivel de vida de los 
obreros y la liquidación de la discriminación de la población negra. La segunda etapa, 
en cambio, comprendía a la revolución socialista propiamente dicha, cuyos objetivos 
eran la liquidación de la propiedad capitalista sobre los principales medios de produc
ción. 49 

El PCC asume la cuestión étnica en Cuba, enarbolando la consigna de la autonomía 
de una supuesta "nación negra". Desde 1932, la dirección del PC había aprobado, con 
base en las tesis de Stalin sobre la nación,50 que la población negra de Cuba constituía 
una nacionalidad y como tal tenía derecho a la "autodeterminación, hasta la separación 
en un estado propio".51 De aquí que la revolución agraria y antiimperialista incluía esta 
demanda, además de pugnar por la igualdad económica política y social de los negros. 
Este planteamiento sobre la autodeterminación de los negros de la "Franja Negra de 
Oriente", dio oportunidad a que el PCC fuera acusado de querer separar a los negros 
de los blancos y de manejar, por tanto, una consigna racista. Esta consigna étnica se 
mantuvo hasta el VI Pleno del ce de 1935. ' 

49 Cfr. Grobart, Fabla. MPreguntas y respuestas sobre los afies 30", Revista Humanidades, No. 4, Julio de 1974, 
Universidad da la Habana, Cuba, pp. 15 y 16. 

50 Stalln considera e la nación como una comunidad estable, históricamente formada, de Idioma, de territorio, de 
vida económica y de psicología, manifestada ésta en la comunidad de cultura {Véase: Stalin, José. El marxismo y el 
problema nacional, Ediciones Cepa, Argentina, 1973). Los comunistas cubanos loman estos elementos y los aplican 
mecánicamente a la población negra: "El territorio y vida económica comunes, dicen, no puede negarse que existan 
en Cuba y especialmente en la zona negra, pues los negros ocupan un territorio común y sus Intercambios comercia· 
les y la cantidad de campesinos negros, colonos medios, los estratos de Intelectuales y pequeña burguesía urbana 
negra que existen allf, son testimonios de una vida económica común. Igualmente no se puede negar que las conll· 
nuadas Insurrecciones negras, su música, su poesía, sus leyendas y bailes y todas las manifestaciones que han ser· 
vldo hasta para caracterizar a Cuba, son el reflejo de una cultura común"; "Resoluclón sobre el trabajo entre los traba· 
jedares negros", adoptada por el tv Congreso de la CNOP; en Grobart, Fabla, op. cit., p. 11. 

51 Grobart, Fabla, ob. cit., p. 10. 
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La aguda lucha de fracciones dentro del Partido, en esta etapa, va a terminar con la 
excluslón de la Oposición Comunista de Izquierda, encabezada por Sandalia Junco. El 
14 de septiembre de 1933 esta oposición trotskista constituirá el Partido Bolchevique 
Leninista. Tres diferencias existen entre las dos agrupaciones. La referente a la revolu
clón mundial que sostienen los trotskista cubanos; la consideración de la Oposición de 
Izquierda de que en Cuba la debilidad de la clase obrera impide la realización de la revo
luclón socialista, punto en el cual coincid~¡_¡:on el Partido Aprista Cubano (PAC), también 
recién formado, y la relación con los partidos nacionalistas: la Oposición critica al PC de 
haber permitido que triunfara la pequeña burguesía con el gobierno de Grau. 

El periodo de crisis de la economía mundial del 29-33, encuentra a Cuba con una 
profunda crisis en su principal ra'lla económica: la producción azucarera, que genera 
desocupación, reducción de salarios y constante inconformidad social. Esta última se 
expresa a través de un amplio movimiento que aunque no estructura orgánicamente a 
todos las agrupaciones y movimientos sociales, coincide en su oposición al gobierno 
dictatorial de Machado.52 Con la caída de éste, el proceso político adquiere connotacio
nes revolucionarias. Las distintas tuerzas políticas, las tradicionales, representadas por 
liberales y conservadores y las nuevas, representadas por comunistas, "populistas" y 
nacionalistas revolucionarios, se confrontan para dar lugar a un régimen que realiza 
profundas reformas políticas y sociales, pero que no logra consolidar un régimen demo
crático. 

la oposición a Machado estaba constituida por un amplio abanico político.53 El go
bierno de Estados Unidos, representado por el recién electo Presidente Franklin D. Ros
sevelt, que inauguraba la política de buena vecindad, realiza una labor de mediación 
entre la oposición y el gobierno machadista. La mediación, sin embargo, no es aceptada 
por el Directorio Estudiantil, por el conservador Coronel Menocal que dirigía Unión Na
cionalista y por el Partido Comunista; Guiteras también se oponía mediante un incipiente. 
movimiento guerrillero. Mientras se daba el proceso de mediación a través del embaja
dor estadounidense Summer Welles, una huelga de los trabajadores de los ómnibus 
de la Habana, iniciada a fines de julio, encuentra solidaridad no sólo de otros sectores 
sindicales que enarbolan sus propias demandas económicas, sino de la población en 
general. El PC, la CNOC y el Directorio Estudiantil dirigen la huelga. El movimiento huel
guístico termina transformándose rápidamente en un amplio movimiento popular contra 
Machado. 

El Partido Comunista, sin embargo, propone reanudar el trabajo y retirar la consigna 
de "IAbajo Machado!". Esto porque en las negociaciones el dictador se había compro
metido a cumplir muchas de las demandas laborales de la huelga. Pero ni los huelgistas 
ni ABC aceptan tal propuesta. La represión contra una manifestación popular en la Ha-

52/blcl., p.11. 
53 Francisco López Segrera sena/a la existencia de tres grandes agrupaciones de oposición a Machado: a) fas 

vanguardias revolucionarlas: el Parl/do Comunista y sus organizaciones colaterales, la CNOC y el Ala Izquierda Estu
diantil y la dirigida por An1onlo Guheras que da origen luego a fa agrupación denominada ':Joven Cuba"; b) la refor
mista, representada por el Directorio Estudiantil Universitario que en febrero del 34 da origen aJ Par11do Revolucionario 
Cubano Auténtico, ye} La "reaccionaria de oposición", dividida en tradicionales (nacionalistas, menocalislasy maria· 
nlstas} y las nuevas agrupaciones (ABCy OCA}. Véase: lópez Segrera, Franclsco,Rafces Históricas de la Revolución 
Cubana 1868-1959, Ediciones Unión, La Habana, Cuba, 1980, pp, 7B.S9. 
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bana por el anuncio de ABC de que Machado había renunciado, aumenta la inconformi
dad popular que, unida a la pérdida del apoyo de los Estados Unidos, obliga a renunciar 
a Machado el 12 de agosto de 1933. 

El Partido Comunista había tomado una decisión equivocada en un momento culmi
nante de su actividad; no sólo por considerar que el movimiento huelguístico no podría 
sostener hasta el final una demanda política, sino por la orientación que mantiene duran
te este período de considerar que ante la imposibilidad de constituir inmediatamente 
•un gobierno revolucionario de trabajadores•, la lucha obrera sólo serviría para ayudar 
a la "oposición burgués terrateniente" a escalar al poder.54 Se trataba entonces de que 
el Partido dirigiera el asalto al poder, excluyendo cualquier otra fuerza por no ser revolu
cionaria, tal era el caso de la tendencia nacional-revolucionaria del PRC o de la guerrillera 
de Guitaras, que son las que asumen el gobierno, después de Céspedes, al no logra 
mantenerse en el poder a la caída de Machado. 

Al término de la dictadura se abre un periodo de grandes luchas políticas. La mayoría 
de la población está imbuida de un ·espíritu revoiucionario;ss las masas populares han 
emergido a la vida política cubana impetuosamente. Las organizaciones políticas y el 
propio ejército van a la búsqueda del poder para impulsar la transición hacia un nuevo 
régimen político. Este, en lo inmediato, tiene serias dificultades para implantarse: del 33 
al 40, se suceden cinco presidentes: Céspedes (1933), Grau San Martín (1934), Mendie
ta {1934-1935), Barnet {1935-1936) y Miguel Mariano (1936). Con el gobierno de Laredo 
Brú (1936-1940) inicia un periodo de cierta estabilidad constitucional que se interrumpe 
en 1952 con el golpe de Estado de Batista. En este largo periodo de transición estará 
presente, para bien y para mal, la figura de Batista y las fuerzas armadas. 

El PC inscribe su actuación en esta búsqueda de un nuevo régimen político. A diferen
cia de las demás agrupaciones pugna por un régimen de carácter soviético. Con esta 
idea impulsa el ensayo local de los soviets inmediatamente después de la caída de Ma
chado, en un contexto en el cual los obreros mantienen la huelga general, muchos tra
bajadores se apoderan de las centrales azucareras, ocupan los ferrocarriles de las em
presas, extienden su control sobre vastas zonas agrícolas y establecen grupos de auto
defensa; en numerosos lugares los campesinos ocupan las tierras de los latifundistas 
y saquean las fincas de los gobernantes machadistas. El aparato político está resque
brajado y· el espíritu de la revolución penetra en las fuerzas armadas•. ss Muchas munici
palidades quedan prácticamente sin gobierno. Esta ausencia es vista por el PCC como 
una ocasión propicia "para realizar un ensayo local de la toma del poder•.s1 El Pleno 
del ce del PCC, de agosto-septiembre, toma la decisión de organizar los "soviets• donde 
esto fuera posible. 

Los sovietes, como "Consejos de Obreros, Campesinos y Soldados• al igual que en 
la URSS, constituirían en Cuba la organización formada por los delegados de los Comités 
de Huelga y de lucha de las organzaciones revolucionarias y otras organizaciones de 
masas que aceptaran el Frente Unico. Son vistos como órganos deliberativos y ejecu-

54 Grobart, Fabla, ob. cit., p, 9. 
55 Jorge García y Alonso Avlla, captan mi.JI/ bien el espfritu de este periodo cuando dicen: dio al pueblo sentirse 

revoluc/onarlo, quien no lo era se fe consideraba como una especie de bastardo moral. 
5G Grobart, Fabla, ob. cit., p. 17. , ~ _ · 
57 MEI Trabajador", órgano del PCC, citado en /bid., p. 18. 
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livos. La organización de los soviets, bajo la hegemonía del proletariado y la dirección 
del Partido Comunista, se haría donde las nuevas autoridades, que antes eran "oposi
ción burguesa", no lograran formar nuevo gobierno, donde el Partido tuviera el control 
o en Jos Jugares donde la lucha de masas adquiriera un carácter de abierta guerra civil. 
Los soviets en el poder se proponen un ambicioso programa: apoyos diversos a los 
desocupados en vivienda, alimentación y educación; implantación de la jornada de B 
horas; apoyo a Jos trabajadores por aumento de salario; igual salario para trabajo igual; 
cumplimiento de la legislación laboral; socorro inmediato a los campesinos pobres y 
medios; impedir los despojos de tierras; anular las deudas; rebajar las rentas; prohibi
ción de todo servicio personal; tomar y repartir las fincas de los adictos a Machado y 
otros latifundistas nativos; apertura y mejora de caminos; garantizar en la práctica Ja 
igualdad completa de los negros en el orden económico, político, jurídico y social. En 
el caso de Jos marinos y soldados, los sovietes tomarían medidas para su mejoramiento 
y la elección de sus jefes sería realizada por los propios soldados y marinos. 

Con base en estos lineamientos los comunistas cubanos impulsan los soviets en di
versos lugares. Con este nombre surgen consejos municipales en diversas centrales 
azucareras de las provincias de Oriente, Camagüey y las Villas. sa La experiencia más 
conocida es la del soviet de Mabay en Ja región de Manzanillo, que ejemplifica lo que 
sucedió en los demás soviets. Fundado el 13 de septiembre de 1933, bajo Ja orientación 
de Bias Roca, Secretario General del Partido en Ja provincia de Oriente, los trabajadores 
en huelga, declaran propiedad colectiva el ingenio azucarero, Ja refinería y las fincas 
ganaderas de Jos propietarios de Ja Central Azucarera; terminan Ja huelga dando satis
facción a las demandas de Jos trabajadores; confiscan el azúcar y el ganado, pagando 
en especie y en dinero a Jos obreros; reparten tierra a los obreros agrícolas y campesi
nos, así como implementos de labranza. En una colonia próxima al batey distribuye so
lares para establecer un nuevo núcleo de población; organiza militarmente Ja auto-de
fensa mediante Ja formación de una milicia obrera y campesina. 

La corta existencia del soviet termina con el fin de la huelga en el mes de octubre, al 
lograrse un acuerdo con la Compañía Azucarera. La Compañía, reconoce al propio sin
dicato de trabajadores, otorga Ja jornada de ocho horas y el salario mínimo y adquiere 
el compromiso de pagar salarios en efectivo; asimismo respeta la ocupación de las tie
rras y otras de las demandas de los trabajadores.s9 Los "soviets" en Cuba nacieron 
más como producto de las demandas de Jos trabajadores por mejores condiciones de 
vida, que por reivindicaciones socialistas propiamente dichas. Su existencia fue efímera 
en los Jugares donde se constituyeron; concluyen al mismo tiempo en que lo hacen las 
huelgas en que se originan o por Ja represión gubernamental. 

El PCC frente al populismo de Grau San Martín. 

El gobierno de Céspedes, establecido después de Ja caída de la dictadura, es rápida
mente sustituido por la fuerte presión de las masas y de los grupos apositores agluli-

sa Entola! llegaron a oslablecerMsov/ets~ en unas 36 cen1rales azucareras, pr/nclpalmente en la zona centro-orlen· 
tal, que representaban un tercio de la producción azucarera nacional. Cfr. López Segrera, francisco, ob. cit., p. 113. 

58 /bid., pp. 24·26. 
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nados en torno al Directorio Estudiantil y a la agrupación dirigida por Antonio Guitaras, 
pero sobre todo por la la sublevación del 4 de septiembre de un sector de la baja oficiali
dad del ejército, conocida como la "Revolución de los Sargentos" y encabezada por 
Fulgencio Batista, quien desde este momento se mantendrá en la escena política cuba
na con fuerte popularidad en las filas castrenses y en determinados momentos en la 
propia población. El Directorio Estudiantil y la organización de Guitaras asumen el po
der; establecen primero una pentarquíaso y luego, el 10 de septiembre, otorgan la Presi
dencia de la República al Dr. Grau San Martín. 

Grau San Martín, en el corto lapso de su gobierno de cien días y con el amago de 
embarcaciones norteamericanas sobre la isla, realiza una reforma política y económica 
de grandes alcances. Deroga la Constitución de 1901 que servía de base a la Enmienda 
Platt que otorgaba el derecho a los Estados Unidos de intervenir en Cuba; promulga 
un Estatuto Constitucional; reafirma el sufragio de la mujer y la autonomía de la Universi
dad de la Habana; aumenta salarios a los trabajadores y garantiza la jornada máxima 
de 8 horas y la sindicación de los trabajadores. Interviene Ja Compañía Cubana de Elec
tricidad y de Teléfonos; rebaja las tarifas eléctricas y telefónicas; interviene las propie
dades de la Cuban American Sugar Company. El 12 de enero de 1934 ordena la sus
pensión provisional de pagos al Chaese National Bank por el préstamo destinado a la 
construcción de la Carretera Central y del Capitolio Nacional. Estas medidas son el an
tecedente de las que tomará el gobierno revolucionario en la primera etapa de la revolu
ción del 59. En estas reformas juega un papel de primer orden Antonio Guiteras quien 
es Ministro de Gobernación. El gobierno de Grau es, sin embargo, atacado tanto por 
los comunistas como por los partidos tradicionales ubicados a su derecha. Así, en Pinar 
del Río, un grupo de oficiales afines al caudillo liberal Menocal, se sublevan contra el 
gobierno, sin lograr su derrocamiento. 

Va a ser el golpe de Estado dirigido por Fulgencio Batista, quien inconforme con las 
reformas de Grau, termine con el gobierno reformista en enero de 1934 y lleve al poder 
a Carlos Mendieta, con el beneplácito de la embajada de los Estados Unidos. Mendieta 
recibe el apoyo de ABC, del Conjunto Nacional Revolucionario y de Acción Republicana. 
Los Estados Unidos reconocen inmediatamente al nuevo gobiermo, a diferencia del de 
Grau San Martín que nunca obtuvo su reconocimiento por las medidas reformistas que 
tomó. 

Los comunistas se mantienen en la oposición a los distintos tipos de gobierno, sean 
de signo "nacional-revolucionario", como el de Grau o "pro-imperialistas" como el de 
Céspedes y de Mendieta. Para ellos, el gobierno de la mediación de Céspedes, al no 
satisfacer las demandas del pueblo, amparar a los "esbirros y políticos machadistas" y 
preservar el régimen semi-colonial, desencadena un fuerte movimiento de masas que 
contagia al ejército, el cual se alza el 4 de septiembre reclamando mejoras en los cuarte
les, en los sueldos y la depuración de los oficiales machadistas. De esta manera, el go
bierno de la mediación, se vio obligado a dimitir y los soldados entregan el poder al Di
rectorio Estudiantil. Para el PCC, el poder simplemete se desplazó de los partidarios del 
régimen semi-colonial a los nacional-reformistas y social-reformistas; pero el nuevo go-

60 La Integraron Ramón Grau San Manín, Guillermo Panela, Ergio Carbó, José Miguel lrlsarrl y Porfirio Franca. 
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blerno, junto a la política antiimperiallsta y a las reformas legislativas y políticas efectua
das, era anticomunista: "atacó sangrientamente manifestaciones populares y anti-impe
rialistas, como la del entierro de las cenizas de Mella".6 1 

El Segundo Congreso del PCC, realizado en abril de 1934, hace un balance de la situa
ción generada a raíz de la caída de Machado. Ratifica la política aprobada en su Primera 
Conferencia Nacional realizada en el mes de diciembre del 33, en Ja cual se señalaba 
que Cuba había entrado al periodo de la preparación de los obreros y campesinos "para 
las luchas decisivas por el poder" y dar una salida revolucionaria a Ja crisis. 62 El gobierno 
de Grau es caracterizado como burgués-terrateniente, puesto en el poder por la peque
ña burguesía, principalmente por Jos estudiantes y por los obreros influenciados por la 
pequeña burguesía. Fracasó porque no pudo contener el movimiento revolucionario ni 
resolver Jos problemas planteados por Ja crisis, no mereció Ja confianza del imperialismo 
yanqui ni de las clases dominantes nativas. La subida al poder de Mendietas-ABC-Batista 
en enero 18 de 1934 significó una agrabación de Ja crisis y el triunfo de Ja política del 
imperialismo yanqui, para lanzar una ofensiva por métodos violentos y terroristas contra 
el movimiento revolucionario. 63 

En 1935, cuando cambie Ja polltica de Ja Internacional, Jos comunistas cubanos criti
carán su política de gobierno obrero y campesino, y en consecuencia a Jos soviets. Di
rán que impedía la formación del frente único nacional, en el cual debían caber "no sólo 
Jos obreros y campesinos, sino también Ja burguesía nacional y otros sectores"; sus 
objetivos eran muy limitados, ya que impedían una amplia unidad de acción contra el 
imperialismo. Junto a esto, agregan, Ja política hacia el gobierno de Grau y Guitaras al 
que acusan de fascista sin distinguir en su seno las corrientes de Batista, del propio 
Grau y la de Antonio Guitaras que era Secretario de Gobernación de Guerra y Marina. 
La política del frente único antiimperialista, la concibieron "en las base";64 fue una fase 
de "izquierdismo infantil". Y es que prácticamente toda Ja oposición a Machado, es con
siderada por el PC como reaccionaria. 

La posición del PCC ante el "nacional-reformismo" fue también, como en el caso del 
PCM hacia el cardenismo, vista como errónea. El gobierno de Grau es caracterizado, 
pues, como nacional-reformista; vacilaba, ya que mientras hacía concesiones al impe
rialismo, otorgaba a los obreros derechos en Ja gestión de las centrales eléctricas y de 
las refinerías del azúcar. Por esta caracterización del gobierno de Grau se facilita Ja llega
da al poder de la Dictadura de Mendieta. En Ja pugna Grau-Mendieta, de manera seme
jante al PCM en Ja pugna Cárdenas-Calles, se adopta una postura "neutral": • ... cuando 
el ABC contrarrevolucionario quiso, en su golpe de estado del 8 de noviembre de 1933, 
derrivar al gobierno de Grau y después, cuando en enero de 1934, con Mendieta y Ba
tista, comandante en jefe del ejército, consiguió derribar a Grau, el PC con su 'neutra-

61 Aoca, Bias, Los fundamentos del socialismo en Cuba, p. 196. 
62 "'Resolución del Segundo Congreso Nacional del Partido Comunista de Cuba•, en Antecedentes histdrlcos de 

la ravoluc/ón socialista da Cuba (comps. LamasGonzález, Ana y LOpez Suárez, Gladys), Ediciones ENPES, La Haba
na, 1987, p. 282. El saludo que el Segundo Congreso envía el Partido Comu11fsta da México concluye con Ja con
signa •Por la Federación de AepUbllcas Soviéticas obreras y campesinas de América del Sur y del caribe", Amdrlca 
del Surcomprendla a panlrdel rlo Bravo. Véase: El Machete, núm. 291, mayo de 1934, p. 3. 

6J "Resolución del Segundo Congreso Nacional. .. , p. 283. 
64 /bid., p. 28·30. 
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lidad' en lo que respecta a la lucha de estos dos grupos, facilitó objetivamente la llegada 
al poder del gobierno reaccionario". 65 

También, de manera semejante al PCM con el PNR, el PCC califica de "fascista" tanto 
al Partido Revolucionario Cubano (PRC), •organización nacional-reformista", fundado 
por Martí y Baliño, como a la ':Joven Cuba" dirigida por Guitaras. 

El PCC junto con otras fuerzas plantea una huelga general en marzo de 1935 contra 
el gobierno, pero fracasa. Después de la derrota de la huelga brotó el terror contra los 
partidos opositores que son declarados ilegales, al igual que los sindicatos; son cerra
das las universidades y las escuelas secundarias; son despedidos miles de empleados 
y profesores y son suspendidos los derechos civiles y democráticos. 66 

Es pertinente señalar que el "hombre fuerte" de la política cubana entre 1934 y 1944 
fue Fulgencio Batista, pues contaba con el apoyo incondicional del ejército, el bloque 
oligárquico y la embajada norteamericana. Su poder se ejerció entre 1934, en que derro
có a Grau con un golpe contrarrevolucionario, y 1940 de una manera informal a través 
de diversos presidentes. Entre 1934 y 1937 llevó a cabo una cruenta represión militar 
contra todas las fuerzas opositoras. Desde fines de 1937 hasta 1944, como veremos, 
gobernó presionado por la lucha popular en una forma relativamente liberal y propició 
importantes conquistas democráticas y sindicales. En esto siguió las instrucciones del 
New Deal roosveltiano, que deseaba la estabilización del sistema una vez que la protesta 
revolucionaria hubiese sido contenida.67 

HACIA EL "MÉXICO SOVIÉTICO" 

Los comunistas en México se encuentran en los años treinta ante un hecho histórico 
fundamental: en México ya ha habido una revolución, la de 1910· 17. Se trataría entonces 
de impulsarla hacia nuevas fases en las que las masas obreras y campesinas asumieran 
el poder. A principios de los años treinta, el sistema polftico que había surgido de la re· 
volución, conoce su primera crisis con la quiebra del Maximato de Plutarco Elías Calles. 
Las grandes aspiraciones de la revolución, como eran la reforma agraria, la recupera
ción de las riquezas nacionales y el mejoramiento de la vida del campesinado y de otros 
sectores populares, parecían detenerse. El Partido Nacional Revolucionario (PNA) que 
había aglutinado en su seno a las diversas expresiones ideológico políticas del periodo 
posrevolucionario, conoce su primera crisis interna. La posición de los comunistas ante 
el partido oficial, así como ante los gobiernos de ese partido, va a ser muy contradictoria 
y lo va a mantener en crisis recurrentes a lo largo de su historia. 

El PCM interpreta el problema de la revolución en México en los años treinta a través 
de las políticas de la 1c. Su órgano informativo, El Machete, reproduce los acuerdos del 
XI y XII Plenos del CEIC con la expresa intensión de impulsarlos en el país. Así, para fines 
de 1932, bajo las decisiones del XII Pleno, se prepara para la lucha por el poder para 

65 /bid., p. 410. 
66 Andarle, Adám, Algunos problemas de Ja evolución del pensamiento antimperialista en Cuba entre /as dos gua. 

11as mundiales: comunistas y aprlstas, Szged, Hungría, 1975, pp. 46-47. 
67 Cfr. López Segrera, Francisco, ob, cit., pp. 136·137. 
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instaurar en México un Gobierno Obrero y Campesino, toda vez que dicho Pleno había 
señalado que la relativa estabilización del capitalismo había llegado a su fin y que iniciaba 
una etapa de transición hacia un nuevo periodo de guerras revolucionarias.68 

Después del ascenso de Hitler al poder en Alemania, la IC llama a la Internacional 
Socialista {IS) a formar el frente único. Este llamado es publicado en la prensa del PCM. 69 
A mediados de febrero el Buró de la IS, acepta formar un frente único con los comunistas 
en Alemania. Estos primeros intentos de conformar el frente único con los socialdemó
cratas chocan con la desconfianza mutua de ambas organizaciones internacionales 
hasta entonces enfrentadas. Los comunistas mexicanos ya se plantean cómo aplicar 
las nuevas directivas "en las condiciones de México". Puesto que no existía un partido 
socialdemócrata como en Alemania, ya que el PNR era "el partido de la burguesía y de 
los hacendados en el poder", buscan realizar el frente único en todas las organizaciones 
sindicales, sean revolucionarias, como la Central Sindical Unitaria de México (CSUM), o 
reformistas como la CROM, tanto la moronista como la lombardista.7º Pero ante la 
negativa de los líderes de estas organizaciones, buscan realizar el "frente único por 
abajo"; es decir, en la base. Con respecto al "tejedisrno", una de las expresiones más 
radicales de la izquierda ligada en principio al PNR y que constituye el Partido Socialista 
de las Izquierdas, mantiene una crítica constante. 

En la campaña electoral de 1934, a través del Bloque Obrero y Campesino, el PCM 
apoya la candidatura presidencial de Hernán Laborde. Durante la campaña, el PCM, 
imbuído de la política de la 1c, establece diferencias con el cardenismo y las otras 
corrientes que se expresaban en México, como el trotskismo, el tejedismo y las demás 
agrupaciones políticas que participan en la contienda electoral. El Plan Sexenal de 
Cárdenas es considerado como un programa de fascistización del país, de entrega al 
imperialismo yanqui y de preparación para la guerra; buscaba, según el PCM, solucionar 
la crisis del país a costa de las masas, en interés de las clases explotadoras y del 
imperialismo. A este programa opone el programa de la revolución agraria-antirnperia
lista, primera fase de la revolución proletaria en México: "A la dictadura burgués feudal 
del PNR, a los ofrecimientos demagógicos de Cárdenas y Tejada {'entregar el poder a 
los trabajadores'), a los programas reaccionarios de 'Oposición' y los 'independientes', 
nosotros oponernos la consigna de Poder Soviético o sea la dictadura revolucionaria 
de los obreros y campesinos, bajo la forma de Consejos de Representantes Obreros, 
Campesinos y Soldados. "71 

La consigna principal de la campaña era "/Hacia un México soviético/", en una coyun
tura histórica donde el PCM estaba muy lejos de influir en los acontecimientos del país 
para lograr cambios de ese signo; más aún, porque iba sólo y contra todas las fuerzas 
políticas del momento. La crítica la orientaban igual al cardenisrno que al trotskismo o 
al tejedismo; al interior luchaban contra el "oportunismo". Combatían contra todos y 
contra sí mismos. El cardenismo que se enfrentaba en el PNR con el "callisrno" desde 

68 Cfr. El Machete, núm. 246, diciembre 20 de 1932, p. 3. 
69 "La Internacional Comunista llama al frente único de fucha contra·e/ hambre y al 1errorfasclsta"1 en El Machete, 

mlm, 256, marzo 30 y abril 10 de 1933, pp. 223, 225 y 226. · ., 
70E/Machete, nllm. 259, mayo 10 de 1933, pp. 3 y 4. · .· 1 

71 El Machete, núm. 290, abrll 30 de 1934, p. 4. 
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la Segunda Convención Nacional de ese partido en 1933, es identificado en no pocos 
aspectos con el fascismo. 

En el último mes de 1934 Lázaro Cárdenas asume la Presidencia y encabeza un go
bierno que dará un nuevo impulso a las transformaciones iniciadas con base en la Cons
titución de 1917. En junio de 1935 Calles acusa a la CGOCM, lombardista, de subversiva 
y critica la política laboral del Presidente Cárdenas. Estas declaraciones expresan la 
crisis política en que se debatía el PNA a causa de las concepciones diversas de lo que 
debería ser el país y los medios para impulsarlas. La disputa en la práctica política signi
ficaba definir el papel del Presidente en relación con el ':Jefe Máximo". El PCM por consi
derar que se trata de una "lucha interburguesa que al proletariado no le interesaba", 
esgrime la consigna de "ni con Calles ni con Cárdenas, con las masas cardenistas". 
Asimismo ve en el cardenismo la izquierda demagógica del PNA. 

El 19 de julio de 1935, seis días antes del inicio del Congres'J de la Internacional Co
munista en Moscú, los discursos pronunciados en la "Arena Nacional" expresan la con
cepción política que predominaba en el PC. Fausto Pomar, Secretario. General del la 
Liga Nacional contra el Imperialismo, el Fascismo y la Guerra, convoca a una conferen
cia de "frente único" a todas las organizaciones obreras, estudiantiles, de campesinos, 
de intelectuales, de todos los matices, sin tendencias ideológicas ni credo político algu
no, para luchar contra el imperialismo. David Alfara Siqueiros, precisa más la "linea ideo
lógica"; considera que el Estado de Tabasco es un magnífico ejemplo de la penetración 
del imperialismo norteamericano en el país: la United Fruit Company domina y gobierna 
por entero la vida de Tabasco; no se ha repartido el latifundio; los sindicatos están al 
servici~ de ese Estado, que usa métodos fascistas y los "camisas rojas" están al servicio 
del gobierno. Siqueiros caracteriza el PNA como un partido dictatorial y hasta fascista.72 
No obstante lo anterior, Siquéiros plantea que si Cárdenas y sus ministros actúan de 
buena fe, se les debe dar la oportunidad de que cumplan sus promesas, evitando que 
se entronice un gobierno fascista. 

No obstante estas apreciaciones generales sobre Cárdenas, antes del VII Congreso 
de la Internacional Comunista ya se habían dado los primeros pasos de acercamiento 
entre los comunistas de la Central y Sindical Unitaria de México (CSUM) con las masas 
cardenistas, con organizaciones ferrocarrileras, electricistas y mineras y la CGOCM de 
Vicente Lombardo Toledano; coincidiendo con la política cardenista de unificación obre
ra. El 15 de junio de 1935 se forma el Comité Nacional de Defensa Proletaria, en donde 
participan el SME, la CGOCM, El Sindicato Ferrocarrilero, entre otros. Este Comité Nacio
nal busca crear un "frente único". 

El PCM también había establecido relaciones con la facción cardenista del gobierno 
y del PNA y colaboraba estrechamente en algunos aspectos. La identificación en algunas 
ideas básicas es grande al menos en el discurso, que no es poco. En el Distrito Federal, 
por ejemplo, el Comité Ejecutivo del PNA ante la dirección del PCM se pronunciaba por 
un "Gobierno Revolucionario", que diera "una hermosa lección" al mundo capitalista, 
ya que lla dictadura del Proletariado! sería, nada menos, que la salvación de México: 

72 Slquelros, David Alfaro, en "Discursos prenunciados en el mitin que tuvo lugar en la •Arena Nacional•, la noche 
del 19 dejullo de 1935", mlmB'ógrariado, s.f.I., p. 11. 
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Fenecida la Convención Mundial de A atarlos, aprovechando la buena Impresión que los mismos se lle· 
van, pacfflcamente adoptaremos el nuevo sistema de Gobierno Revolucionarlo que tanto anhelan con 
sobrada razón y justicia, las masas trabajadoras de nuestro pals. Confiamos pues, que el mundo espita· 
llstareclblrá una hermosa lección objetiva que nada ni nadie podrá rectnlcar. Por nuestra parte, estimado 
compañero Laborde, todos los funcionarios del PNA consideramos que debemos confundir y apretar 
nuestras filas en este trascendental momento, pues lo que ha parecido demagogia, sólo ha sido un In· 
tellgente ardid para poder llegar con éxito a la Dictadura del Proletariado, que sin duda será la salvación 
de México ante el torpe derrumbe del capltallsmo mundlal.73 

En el VII Congreso de la 1c se realiza una fuerte crítica a la política seguida por el PCM. 
El vietnamita Van Min, miembro del CEIC, considera que no se le ha dado la debida im· 
portancia al peligro de golpe reaccionario callista y que no se ha logrado desechar la 
falsa orientación de considerar al gobierno nacional-reformista de Cárdenas como el 
gobierno que lleva a cabo la fascistización del país. Van Min propone un nuevo linea· 
miento a seguir: cristalizar dentro del PNR un ala nacional revolucionaria. 74 Conviene re· 
cardar que los gobiernos nacional revolucionarios eran reformistas y antiimperialistas 
para la IC, pero no socialistas. Van Min habla de fortalecer esa tendencia dentro del PNR, 
principalmente en contra de Calles que es considerado como representante de la ten· 
ciencia reaccionaria. Bajo esta tónica se dan las intervenciones en el VII Congreso de 
los dos delegados mexicanos, Miguel Angel Velasco ("Marenko") y Hernán Laborde. 
El primero, en la discusión del Informe de Wilhem Pieck, señala que el partido "había 
seguido una línea política falsa" que se buscó corregir desde 1932 con la ayuda de la 
Internacional, para dejar de ser "un mediocre centro de propaganda" .1s 

Hernán Laborde hace una amplia exposición en su intervención en la discusión sobre 
el Informe de Dimítrov pronunciado el 10 de agosto de 1935.76 Critica la política seguida 
por el PCM hasta entonces. Señala los principales problemas a los que se ha enfrentado 
el Partido en el período anterior al Congreso, los errores cometidos y las formas para 
superarlos. Los aspectos medulares de la intervención de Laborde son los mismos que 
aborda la Carta que dirigen los delegados del PCM al propio partido una vez que termina 
el Congreso. Laborde señala uno de los problemas permanentes de la izquierda en 
México, la existencia del partido oficial: PNR, luego PRM y después PAi, en el poder desde 
1929. Para Laborde es un problema que no se presentaba en ningún otro país de Améri· 
ca Latina. No es para menos, pues el PNR y la política del cardenismo los había dejado 
sin banderas propias y lo que es peor, las masas. seguían al cardenismo y a su partido 
que se proclamaba también revolucionario. No habían caracterizado el cardenismo 
adecuadamente, sobre todo por la política planteada por la IC en su Congreso de 1928. 
Para Hernán Laborde r.io se trataba en el caso de México de hacer la revolución, ésta 
ya se había realizado en 1910, pero fue traicionada; simplemente había que ponerla en 
marcha nuevamente. 

73 Carta dirigida a Hernán Laborde, Secretario General del PCM, por el Comité Ejecutivo del PNA en el D.F., 22 de 
marzo de 1935. Enlre otros miembros del Comité Ejecutivo del PNR, estaba Adolfo López Maleas que después serfa 
Presidente de México. 

74 Cfr. Mln, Vam, ob. cit., p. 272. 
75 MlguelAngeJ Ve/asco rMarenko") del Partido Comunista de México, en su lmervenclón en la discusión del In· 

forme del Pleck pronunciada el 28 de julio de 1935, en Fascismo, democracia y frente popular . .. , p. 407. 
76 Laborde, Hernán, "Intervención en la discusión sobra al.Informe da Dlmftrov, pronunciado el 10 da agosto da 

t 935", en /bid., p. 430. 
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El partido, según Laborde, seguía una línea falsa que impedía ver las condiciones tan 
favorables creadas con la asunción de la presidencia por Cárdenas a fines de 1934. En 
junio, cuando sobrevino el choque entre Calles y Cárdenas, cuando Cárdenas rechazó 
las declaraciones de Calles pronunciándose contra sus propósitos reaccionarios y por 
el derecho de huelga, el partido no vio más que "la lucha fraccional por rivalidades de 
intereses económicos entre dos camarillas burguesas-terratenientes ... en beneficio 
del capital extranjero y de sus aliados nacionales". Entonces el PCM abarca a Cárdenas 
y Calles en el mismo plano y lanza la consigna a las masas de "ni con calles ni con Cár
denas" porque eran enemigos del proletariado. 

La fuente de los errores se remite al Pleno de julio de 1929, cuando rompe "con el 
pasado oportunista del partido, que durante mucho tiempo fue a la cola de Obregón y 
Calles"; pero se colocó en el otro extremo al considerar que "la burguesía nacional en 
su conjunto y sus aliados pequeños burgueses habían capitulado definitivamente ante 
el imperialismo";77 esta posición sectaria le impidió apreciar adecuadamente la Ley Fe
deral del Trabajo, la pugna Iglesia-Estado y el programa de "educación socialista" del 
PNR; ello produce la apreciación del plan sexenal, aprobado a fines de 1933, como un 
"programa de fascistización del país" e incluso se llegó a considerar al gobierno de Cár
denas como la "principal fuente del peligro fascista". 

Esta autocrítica lleva a que se busque "cambiar rápidamente la línea del partido y ela
borar una táctica justa". Esta consiste en lo que ya ha señalado Van Min, hacer cristalizar 
la izquierda dentro del PNA, la cual se considera representada por grupos y organizacio
nes de campesinos, de obreros. de estudiantes y de la pequeña burguesía. Mediante 
la política de frente único se buscaría la diferenciación de clases y de grupos en el seno 
del PNR, lo que permitiría desarrollar un "ala nacional-revolucionaria" .10 Laborde propo
ne ya el ingreso del Pe en el PNR: después de que se realice el frente único en el movi
miento cardenista y el PNR en su conjunto, exigirían "la entrada y el trabajo de Jos comu
nistas en los órganos del PNR" ,79 

La tarea más urgente que plantea Laborde es Ja del frente único sindical como base 
del frente popular antiimperialista, para Ja cual se debe realizar un Congreso de unidad. 
Asimismo formar el frente único campesino como aliado de la clase obrera lo que asegu
rará "la dirección en el frente popular•. Junto a estos grupos juega un papel importante 
la juventud trabajadora y estudiantil, las mujeres y "la masa popular católica" y los gru
pos indígenas. No dejó de lado el interés internacionalista del Pe, ya que había que ligar 
el frente popular en México en apoyo al movimiento de masas de "la revolución cubana" 
y al movimiento libertador en Brasil, así como ayudar a la creación del frente popular 
en Centroamérica. Finalmente Laborde exclama "Camaradas: Ja delegación mexicana 
ha visto por primera vez el verdadero camino de la revolución en México".80 Este camino 
era el de la formación del frente popular. 

17 /bid, p. 431 
16 /bid, p. 433 
10 /b/d, p. 434 
80 /bid, p. 438 
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11. REVOLUCION Y FRENTE POPULAR. LA VfA DEMOCRÁTICA 

EL FRENTE POPULAR EN VENEZUELA 

Los proyectos 

En Venezuela, las diferencias iniciales entre la tendencia comunista y la nacional-revolu
cionaria se atenúan por los cambios políticos que introduce el VII Congreso de la IC; sec 
tancourt manifiesta estar de acuerdo con la nueva táctica con tal de que el partido,· es 
decir ARDI, conserve su derecho de crítica sobre sus aliados del momento. : ,.;i, 

Para finales de noviembre de 1935 estaba elaborada la primera propuesta de frente. 
popular, la del Comité de Barranquilla.1 Este se dirige a Salvador de la Plaza, 'Jóvito_Vi-. 
llalba y Miguel Otero Silva, representantes del Buró del Caribe en Trinidad, para informar~ 
les de la constitución de un núcleo para la formación de un frente popular' venezolano 
contra el gomecismo. Este frente estaba inspirado, de acuerdo al Comité; ,_"en la nueva 
línea táctica trazada en el último congreso de la 1.c. y también por_la Conferencia o Con
greso de los p. c. de la América Hispana". Considera necesario acogerse a ~la nueva 
línea", renunciando al sectarismo que padecían las directivas de los partidos comunistas 
y hacer aliados en el campo enemigo con vistas a luchar contra el enemigo común: el 
gomeclsmo. Es interesante señalar que dicho Comité establece claras diferencias con 
los frentes populares en Europa, porque en Venezuela no había organizaciones políticas 
con las cuales constituir el frente popular, de aquí que les faltaría el interés económico 
y político de la clase obrera.2 

Los miembros del Comité de Barranquilla plantean una pregunta fundamental: lHasta 
cuándo duraría el frente? La respuesta es clara: hasta en tanto no se cumplan los objeti
vos presentados en la plataforma, la cual es dada a conocer para su discusión a media
dos de diciembre de 1935. Esta plataforma constituye el programa básico en el que 
coincide una parte importante de los exiliados venezolanos y será el fundamento del 
programa del Partido Unico de las Izquierdas, el intento de mayor coincidencia de las 
agrupaciones de izquierda dentro de Venezuela. 

Finalmente es integrado el Comité Pro-Frente Popular. Venezolano con personas de 
las diversas tendencias de los exiliados venezolanos. 3 La propuesta de frente que se 
impone es la de unificar a todas las fuerzas antigomecistas: " ... nos hemos-empeñado 
en el propósito de unificar y de integrar con esas fuerzas -apartando toda bandera 
política- un amplio y vasto Frente Popular Venezolano que luche por el derrocamiento 

1 La carta de este ComUé, recogida en el Ubro Rojo, pp. 261-273, no está firmada Para Magallanes fue redactada 
por genia de AADI en Barranquilla; véase Magallanes, Manuel Vicente, Los partidos polftlcos en la evolución histórica 
venezolana, Monte A vil a Editores, Caracas, 19n, pp. 235·236. 

2 Al redactor de esta carta, le parece Inadecuado el uso del término Mfrente popular", ya que se tralaría más bien 
de la unificación de lndlvldual/dades antlgomecistas, aún con Ideologías an1agónlcas. Esto revela las diferencias que 
había en el Upo de frente a Impulsar en el propio Comité de Barranqullla 

3 Lo Integran, entre olros: Luc/ano Mendibel, Coronel Luis Rafael Plmentel, Raúl Leonl, Angel J. Márquezy Aodolfo 
Qulnt~ro. Miembros de ARO/, PCV y personalidades antigomeclstas, entre ellos algunos militares. 
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de la dictadura gomecista y por el estableclmlento de una verdadera República demo
crática que defienda los supremos intereses de la nacionalidad ..• • 4 

La plataforma del Frente revela que tanto los comunistas como los ardistas han tenido 
que ceder en algunas de las propuestas en las cuales habían mantenido diferencias. 
La nacionalización de las empresas imperialistas, se reivindica, pero sólo de aquellas 
empresas que no se sometieran a la nueva legislación. La convocatoria a una Asamblea 
Constituyente, en la que coincidían, sería para sentar las bases de una República Demo
crática y no la constitución de la República de soviets. El viraje de la Internacional hacia 
demandas democráticas hace que ahora los comunistas coincidan con los ardistas en 
puntos tales como la lucha por las libertades democráticas. En otros aspectos había 
plena coincidencia: el derrocamiento de Gómez y la confiscación de sus bienes y propie
dades; el mejoramiento de las condiciones económicas de los campesinos y obreros; 
la autonomía universitaria y medidas para mejorar las condiciones de salud de la pobia
clón. s 

Gustavo Machado, critica esta plataforma de impropia para los fines perseguidos y 
propone una más general de cuatro puntos: 10. lucha contra Juan Vicente Gómez; 20. 
libertades democráticas; 3o. amnistía general; 4o. liberación nacional. Esta propuesta 
es criticada porque no tendría poder de convencimiento entre los venezolanos; además 
de que se presentaría a mayores dificultades para su aceptación, como sería el caso 
del punto 4o. que requeriría de una amplia explicación. Las premisas ideológicas del 
frente popular en Venezuela estaban sentadas, luego vendrá la prueba de la práctica. 

Frente popular sin partido comunista 

La oportunidad para impulsar el frente popular se presenta a la muerte de Gómez. Adop
tará la forma de unidad de tendencias políticas de izquierda agrupadas en los nacientes 
partidos políticos. Esta vía encuentra un serio obstáculo legal para su acción, toda vez 
que los dos intentos principales, el "Bloque de Abril" y el "Partido Unico de las Izquier
das" o Partido Demócrata Nacional, no fueron reconocidos legalmente por el gobierno. 
las acciones de frente popular más importantes las efectúan en la huelga de junio de 
1936, por la libertad de expresión, y en la huelga petrolera de diciembre del mismo año. 
Los comunistas van a impulsar en estos movimientos huelguísticos dos formas de frente 
popular: un con partido comunista y otra sin él. 

El frente popular comienza a implementarse en el Interior de Venezuela a la muerte 
de Juan Vicente Gómez. El General Eleazar López Contreras que se había hecho cargo 
de la Presidencia del país, inicia su gestión con signos democráticos alentadores: decre 
ta una amnistía general, con la cual empieza el retorno de los exiliados; tolera la organi
zación de partidos y sindicatos y la actuación libre de la prensa. Ante el auge de partici
pación de las masas que recién estrenaban su libertad, bien pronto López Centraras 
suspende las garantías individuales con el objeto de proteger las propiedades de los 
gomecistas que eran saqueadas en todas. partes._s 

;:·i/«·f~::-1.í7' _,, ..• 
.. Comité Pro-Frente Popular vBnenzolan-o, Sn ,J¡' ifbfO Rojo¡ p, 296. 
5 /bid., pp. 297, 298. .• :- '" ... > .. _.,,. . . . ... 
o Cfr. Dfaz Ranga/, Eleazar, Reportajes, Edición.de la AVP y el SNTP, Caracas, 1965, p. 10. 
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El gobierno publica el 13 de enero un decreto sobre la censura, pretendiendo silenciar 
a la prensa que era muy activa y publicaba con un criterio muy amplio los acontecimien
tos de Venezuela. El 14 de febrero de 1936 se realiza la primera gran manifestación en 
Caracas en lo que va del siglo, para exigir la restitución de las garantías, expulsión de 
los gomeclstas del poder y contra la masacre habida ese día por la mañana. El gobierno 
cede, se modifica el gabinete y algunos presidentes de los estados son cambiados, ini
ciando así la salida del aparato político de seguidores del gomecismo. La jornada del 
14 de febrero estuvo dirigida por la Federación de Estudiantes Universitarios Organiza
ción Política (FEU-OP). Todavía no estaba organizado ningún partido político .7 

El 14 de febrero impulsa el surgimiento de las primeras agrupaciones partidistas: Or
ganización Venezolana (ORVE), lidereada entre otros por Betancourt y Raúl Leoni. La 
Federación de Estudiantes Universitario Organización Política (FEU-OP), dirigida por Jó
vito Villalba con una orientación de izquierda. La Unión Nacional Estudiantil (UNE) de 
Rafael Caldera, que se caracteriza por su oposición a las organizaciones de izquierda; 
se transformará luego en Partido Acción Nacional y en 1945 en COPEI. Unión Nacional 
Republicana (UNA), representada por Enrique Tejera, representa a la naciente burguesía 
liberal. En el Estado de Zulia se forma el Bloque Nacional Democrático (BND).8 Los co
munistas de Caracas y otras regiones, contribuyen en la constitución del Partido Repu
blicano Progresista (PRP). 

El PRP, fundado en marzo de 1936, es concebido como un partido policlasista, abierto 
a todos los individuos de Izquierda. Aunque en él no militaban sólo Jos comunistas, era 
considerado como su vocero principal. Pronto se distinguió por su actitud radical frente 
al gobierno, colocándose a la Izquierda de las demás agrupaciones. Aunque no reivin
dica explícitamente el socialismo, si propone "hacer efectivos los anhelos de las masas 
laboriosas del pueblo". Asimismo busca instaurar en Venezuela una República cuyo 
Gobierno fuera expresión de la voluntad popular y no instrumento de opresión de una 
minoría. Su programa de carácter nacionalista comprende la garantía de Jos derechos 
políticos ciudadanos, la confiscación de los bienes de Juan Vicente Gómez, la revisión 
de las concesiones a las compañías petroleras, afectación del latifundio, etc. Llama la 
atención que este programa dedique un apartado a las comunidades indígenas, las 
cuales habían sido perseguidas y despojadas de sus tierras arbitrariamente. Asienta 
una tesis importante: "No puede ser libre y democrática una nación que mantiene sobre 
poblaciones que habitan sus territorios dominación de conquista" ,9 

Después de los acontecimientos de febrero, las agrupaciones concentran su atención 
en el Congreso. Este sería el órgano encargado de legitimar no sólo a López Contreras 
como Presidente, sino de realizar las reformas políticas constitucionales que fundarían 
un régimen democrático. Pero el Congreso estaba integrado por gomecistas. Su reu
nión significaba un aval al antiguo régimen y un riesgo muy grande para impedir las ur
gentes reformas. El debate en las nacientes agrupaciones era impedir o no su reunión. 

7 /b/d., pp. 16 y 19. 
8 Los programas de estas agrupaciones insisten en la constitución de un régimen democrático para Venezuela, 

respetuoso de la voluntad popular y de las garantfas Individuales, asr como Impulsor del progreso del país. Ver pro· 
gramas del PAP, Bloque Nacional Democrático y CAVE, en Documentos qua hicieron historia 1810.1989, T. U, Edfcio· 
nes Presidencia de la República, Caracas, 1968. 

u ~Manfflesto del Partido Republicano Progresista", en lbfd,, pp. 226·233. 
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En abril de 1936 las agrupaciones de izquierda se unen para establecer el "Bloque de 
Abril" en oposición al gobierno de López Centraras. Este Bloque no logra impedir la 
reunión del Congreso. Cuestiona la nueva Ley del Trabajo y la propia Constitución de
cretada por ELC, la cual sostenía el sistema de elección indirecta, consistente en que 
los Consejos electos por los ciudadanos, elegían al Congreso y este, a su vez, al Presi
dente. 

Los grupos participantes del Bloque de Abril, a excepción de Unión Nacional Republi
cana, formaron el Partido Democrático Nacional, pero no fue reconocido legalmente. 
Hasta este momento es el mayor intento de unidad partidista de oposición al régimen 
del General Eleazar López Contreras. Los puntos básicos del programa del PON eran: 
a) Transformación del Estado autocrático gomecista, en Estado democrático nacional; 
b) Reconstrucción económica de Venezuela; c) Defensa de las riquezas naturales; 
d) Reforma bancaria y fiscal, y e) Mejoramiento de los obreros.10 

Algunas gentes del PON intentaron el reconocimiento del Partido Venezolano Demo
crático (POV), pero tampoco lograron su reconocimiento. El argumento dado para negar 
su reconocimiento es que estaba controlado por comunistas, al igual que el PON. Este 
"argumento" servirá para que después de los acontecimientos de junio y octubre, el 
gobierno dicte orden de expulsión del país contra los líderes y les aplique el inciso VI 
del artículo 32 de la nueva Constitución que impide la formación de agrupaciones comu
nistas o anarquistas en el país. 

Muchos de los dirigentes de las nuevas agrupaciones habían participado en el movi
miento del 28. Era un grupo de líderes políticos de izquierda con una "ideología confusa, 
mezcla de conceptos y fraseología marxista con ideas de jacobinismo burgués•.11 Lo 
anterior se explica por el escaso desarrollo logrado por la clase obrera y por el dominio 
de la ideología burguesa. Apenas en Zulia había un proletariado de cierta consideración. 
A todas estas agrupaciones, sin embargo, se les acusó por el régimen de ELC de "comu
nistas", "Agentes de Moscú" y "traidores a la patria". 

El PON se había constituido antes de la huelga de junio, el 28 de abril. Jóvito Villalba 
era el Secretario General de la nueva agrupación, Betancourt, Secretario de Organiza
ción; Rodolfo Quintero, Secretario del Trabajo. Al no ser reconocido legalmente, los no 
comunistas insisten en que los comunistas abandonen su antigua organización, el PRP, 
se fundieran completamente con el nuevo partido y rompieran toda vinculación con la 
IC. Los comunistas no aceptan y lo abandonan, poco después de haber sido fundado. 

En 1936 se despiertan las inquietudes en los relativamente pocos obreros venezola
nos, impulsadas por los comunistas. En Zulia, importante región petrolera, el PCV logra 
fuerte penetración entre los obrero. La huelga del Gran Ferrocarril de Táchira, dirigida 
por comunistas, logra la firma del primer contrato colectivo, antes que el Congreso pro
mulgase la Ley del Trabajo. Otras huelgas del 36 son las de los trabajadores de Teléfo
nos en Zulia y las de Caracas que constituyen las primeras huelgas en lo que va del 
siglo. La organización de la Asociación Nacional de Empleados (ANDE) apoyó la forma
ción de sindicatos y les dio solidaridad. Inicia la constitución de sindicatos industriales 
y profesionales; así como de federaciones sindicales, tales corno: la Unión de Trabaja-

10 •Programa del Partido Democrállco Nac/onar•, en /bid., pp. 240-248. 
'' Fuenmayor, Juan Baulista, Veinte sñosde polltlca 1928-1948, Mecli1erráneo, Madrid, 1968, p. 178, 
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dores de Zulia, controlada por los comunistas; la Federación Sindical Petrolera de 
Venezuela, constituida por iniciativa del PC, dirigida por éste hasta que en 1948, Acción 
Democrática obtuvo mayoría y los expulsó. 

La huelga de junio de 1936 revelará la naciente e inquieta organización sindical. pero 
también su Inexperiencia en la lucha política. Inexperiencia que todos comparten, inclui
do el gobierno de López Contreras, ya que se inaugura una experiencia inexistente has
ta entonces en Venezuela. El Bloque de Abril no logró evitar la reunión del Congreso; 
el movimiento del 14 de febrero no tomó conciencia de este aspecto tan importante y 
no elaboró ninguna propuesta al respecto. La instalación de las dos Cámaras el 19 de 
abril va a revelar el error de haber permitido la reunión del Congreso, aunque fuera con 
el "pañuelo en la nariz" como decía Betancourt. El Proyecto de Ley de Defensa Social 
que discute el Congreso establece penas de cuatro a seis años de cárcel a quienes de 
palabra, por escrito, o por medio del dibujo ocualquierotra forma de expresión critiquen, 
insulten, injurien o difamen la organización republicana o al régimen de propiedad priva
da. La ley, como bien señala Eleazar Díaz Rangel, estaba dirigida a la defensa del Con
greso y de los propietarios de inmuebles u otros bienes mañosamente adquiridos du- -
rante la dictadura y cuya confiscación o expropiación se exigía.12 Se retira este proyecto, 
pero se propone la Ley Lara, por ser propuesta por Alejandro Lara, Ministro del Interior: 
que mantiene severas restricciones a la libertad de expresión y de organización. Conde- -
naba a varios años de prisión a los responsables de acciones contra las instituciones 
del Estado o que las desprestigiasen; la policía podía disolver reuniones que obstaculi- -
zaran el tránsito; los partidos estaban obligados a informar a la policía de sus reuniones; 
prohibía las doctrinas que a criterio oficial se equipararan al comunismo al anarquismo 
y a otras doctrinas. 

El 9 de junio de 1936 hay una gran manifestación en la Ciudad de Caracas en contra 
de la Ley Lara. Las agrupaciones democráticas y Jos recién formados sindicatos van a 
tener su primera prueba de fuego. La formación de un frente de agrupaciones sindicales 
y políticas es la mayor concreción que va a existir en Venezuela, parecido a Jo que sería 
el frente único, pero que no integra a los partidos catalogados como burgueses, como 
es el caso del Partido Nacional Republicano. Es Ja mayor unidad que han logrado las 
organizaciones democráticas. En las acciones participan los comunistas del PRP y los 
que actuaban en el Bloque Nacional Democrático de Maracalbo; es de suponerse que 
también aquellos que se encontraban dispersos en las otras agrupaciones de acuerdo 
a la decisión tomada de no formar un partido propio. 

Secretamente se constituye un Comité de Huelga que revela la unidad lograda. Esiá
ba integrado por: Tito Hernández, por la Asociación General de Choferes; Alejandro 
Oropeza Castillo, por la Asociación General de Empleados; A. Mendoza, de Asociación 
Obrera Venezolana; J. !barra, por la Asociación Nacional de Auxiliares de Farmacia; 
Rodolfo Quintero, del Partido Republicano Progresista (PRP); Rómulo Betancourt, por · 
Organización Venezolana (ORVE); Luis Hernández Salís, de la Asociación de Unotipis- -
tas; Jóvito Villalba, por la Federación de Estudiantes de Venezuela (FEU); y Gabriel Bra: 
cho Montiel por el Bloque Nacional Democrático, de Maracaibo.1a · · · -· · -

12 Ofaz Rangef, Eleazar. ob. cit., p. 25. 
" /bid., p. 28. 
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El Comité de Huelga aprueba un paro general nacional con mucha precipitación; rápi
damente se extiende a las principales ciudades el mismo día de su estallamiento, el 11 
de junio. El apoyo popular al paro era muy grande. El Comité de Huelga recibe el primer 
día de paro general la propuesta de negociación por parte del gobierno, pero no acepta 
negociar. El día 13 acuerda el levantamiento del paro habiendo logrado sus objetivos 
parcialmente. Días después el propio Comité de Huelga se entrega a la policía, según 
Eleazar Díaz Rangel. Aunque los sindicatos petroleros deciden continuar con la huelga. 

El paro adoleció de claridad en sus objetivos: inició contra la Ley Lara e inicialmente 
había sido programado para durar 24 horas, luego se prolonga indefinidamente. Hubo 
improvisación en su convocatoria. Sin embargo, logra: la confiscación de los bienes de 
Gómez, reducción del período presidencial de 7 a cinco años: nuevas leyes de hidrocar
buros y del trabajo; algunas modificaciones menores a la Ley Lara; nuevas elecciones 
municipales para renovar la mitad del Congreso, pero con una legislación que le permite 
anularlas, como efectivamente sucedió después. A raíz del paro son expulsados los mi
nistros progresistas del gobierno y desaparece el Bloque de Abril; son ilegalizados los 
partidos de izquierda y expulsdos sus líderes al extranjero. 

El PC, dice Fuenmayor, no Intervino como organización política, porque los marxistas 
en la mayor parte del país, se encontraban dispersos, militando en distintos partidos. 
Los principales dirigentes marxistas que actuaban en Caracas crearon el Partido Repu
blicano Progresista, un "partido policlasista". "La línea política era de la incumbencia de 
las organizaciones políticas de la pequeña burguesía". Los comunistas se confundían 
en la acción con quienes eran, a lo más, líderes burgueses radicales, partidarios de la 
liberación nacional".14 

Frente popular con Partido Comunista 

El grupo comunista de Zulia mantiene la idea de organizar un partido comunista como 
tal. De aquí que haya sido la única región donde se organizó el Partido Comunista a la 
muerte de Gómez. Gustavo Machado, Salvador de la Plaza y Betancourt se oponen 
desde comienzos de 1936 a la reorganización de un partido de este tipo. Decían que 
había "mucha provocación gomecista" y que por tanto había que decretar el repliegue 
de los comunistas. En Zulla se niegan a disolver el PC y a constituir el Partido Republi
cano Progresista. Realizan dos publicaciones: "Petróleo" y "El País". 

En 1936 el Partido Comunista no existía, por tanto, no desempeñó ningún papel rele
vante en el movimiento de masas. La actividad de los comunistas estuvo limitada a la 
organización del PAP y a la militancia en partidos "burgueses", como OAVE, y Unión Na
cional Republicana. El comité Organizador del Partido, compuesto por Gustavo Macha
do, Salvador de la Plaza, Rómulo Betancourt y otros, no organizó ningún partido comu
nista, ya que tomó la decisión de ordenar a todos los comunistas que militaran en los 
partidos burgueses y pequeño burgueses "para darles vida, atraerles masas y cuidar 
que no adoptaran una línea antidemocrática•.1s Aunque OAVE de Betancourt adoptó 
bien pronto el lema: OAVE no es fascista; mucho menos comunista. 

14 Fuenmayor, Juan Bautista, ob, cit., pp. 157, 177~178. 
15Aportas a la historia del P.c.v., p. 37. 
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Sin embargo, la oportunidad de impulsar un frente por el partido comunista en cuanto 
tal se le presenta a Fuenmayor y su grupo en la huelga petrolera de octubre de 1936. 
Esta huelga cuenta con la experiencia del paro nacional de junio y su derrota "parcial". 
Es preparada con mayor cuidado y define con mayor precisión sus objetivos: estable· 
cimiento de salario mínimo de Bs. 10; aumento de 25% para los obreros que no viVieran 
en casas de la Compañía, descanso dominical y otros reivindicaciones. Inicia el 11 de 
diciembre de 1936 y va a durar 43 días. Surge en los campos petroleros de Zulia y de 
Falcón. El PC ejerce una influencia decisiva. Su organización, estallido y dirección, dice 
Manuel Caballero, constituye el más grande éxito que obtuvieron los comunistas en ese 
año y, agrega, sorprende que •un puñado de militantes de recientísima implantación y 
actuando en la ilegalidad, hayan podido organizar un movimiento reivindicativo de tal 
magnitud".16 

La huelga tuvo una gran solidaridad nacional, particularmente de campesinos y contri· 
buciones de la naciente burguesía nacional y de los propios terratenientes. En la huelga 
los comunistas ven realizado el frente democrático y antiimperialista, es decir, el frente 
popular: • ... significó la integración del vasto Frente Democrático y Antiimperialista, in· 
dispensable para salvar a Venezuela". Fue una gigantesca lucha de toda la nación con· 
tra el Imperialismo, "por la democracia y por la liberación nacional".17 

López Contreras decreta el cese de la huelga el 22 de enero de 1937, levantándose 
el paro huelguístico con algunas demandas cumplidas. le Este decreto, se interpreta 
después, como una de las causas más poderosas para "impedir la cristalización del 
gran Frente Nacional Democrático organizado alrededor de la huelga petrolera•.19 

Una vez levantado el movimiento huelguístico, son detenidos sus líderes y enviados 
posteriormente al exilio. La segunda experiencia de formación del frente democrático 
antiimperialista, que es la denominación dada al frente popular, fracasa. ¿y el fascismo 
en Venezuela como enemigo principal del frente popular? No aparece por ningún lado. 
Aquí el fascismo es la reacción venezolana en contubernio con el imperialismo nortea· 
mericano e inglés. El fascismo alemán ni se menciona: 

••• El movimiento popular venezolano de 1936 tiene que habérselas, frente a frente, con la agresividad 
fascista de la reacción venezolana, encabezada por los agen1es crlollos del capital petrolero norteamerl· 
cano e Inglés, en estrecho maridaje con los remanen1es de gomeclsmo, con los personeros del la11fun
dlo, del comercio y de la banca, que hablan adoptado las mismas tácticas y la misma fraseología de 
los Insurgentes militares españoles para derribar la Repúbllca.20 

La política del ;;Frente Popular• fracasa. En realidad no se constituyó nunca un frente 
popular en Venezuela; fueron dos momentos coyunturales; junio y octubre, los que ge
neraron un movimiento social amplio,. en el cual los comunistas creyeron ver realizado 
dicho frente. Sin embargo, esa política coadyuvó á la organización de las nuevas tuerzas 

.: .. ·¡:,,>\"·.·. ··' ··.:/. :··.:;:~,';i' ·,.,~:! .. 
16 Caballero, ManUB1,' ob. -cít., p: 11s .. 
11 Fuenmayort Juan Bautista, ob. cit .• p. 168 , _ 
ta Aumento de 1 bolívar a quien ganaba siete o nueve bolívares diarios y un bo!Cvar adicional a quienes las campa. 

~ras no proveyeran de habitación; aslmlsmo, se obligaba a la empresa a proporcionar agua fria a los centros de tra. -. . . . . .·~ .. · . 
111 Fuenmayor; Juna Bautista, ob, cit., p. 17_4. 
20 /bid., p. 161.·' 
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sociales que emergieron en Venezuela con la muerte del dictador y les permitió contras
tar los proyectos del exilio con una realidad que resultó ser muy diferente a la percibida. 

El fracaso del frente popular en Venezuela obedece al incipiente desarrollo de las or
ganizaciones políticas, a su inexperiencia y a la existencia de un sistema político autorita
rio en el que por lo pronto no logran cambios profundos. En el fracaso influyen también 
las distintas concepciones acerca del papel de la vanguardia. De 1931 a 1936 existen 
dos fonnas encontradas de concebir esa vanguardia: la que lo considera como un parti
do en el que participan distintos sectores sociales y la que lo concibe como un partido 
leninista. Ambas ideas se ponen a prueba en la huelga de junio y el paro de octubre. 
Pero la causa estructural del fracaso parece ser determinante: lCómo constituir el parti
do de la clase obrera en un país donde no existe tal clase? La penetración del PCV en 
el campesinado era prácticamente nula, dejando de lado a la clase que según el esque
ma de la Internacional, debería ser aliado del proletariado. Fuenmayor señala que la in
madurez política, unida al apego a esquemas tomados de naciones más adelantadas, 
fueron los directamente responsables de los errores y la derrota.21 

La derrota de la huelga petrolera implicó el fortalecimiento del gobierno de López 
Contreras quien no varió sustancialmente su política hacia la izquierda durante el resto 
de su mandato. El movimiento social declina y la izquierda pierde presencia en el país. 
En el ámbito internacional los preparativos de guerra y la política asumida en la URSS 
por Stalin van a determinar que de 1937 a 1941 los comunistas venezolanos se encuen
tren en una situación de franco aislamiento, envueltos en fuertes pugnas internas y arrin
conados en posturas sectarias. 

El gobierno revocó la autorización para el funcionamiento legal de las agrupaciones 
de izquierda y condenó al exilio a los dirigentes principales.22 El Partido Unico de las Iz
quierdas desaparece y no volverá a haber un intento similar de unidad de las agrupacio
nes izquierdistas. Se perfilarán con mayor nitidez dos grandes tendencias de izquierda: 
la del PON y la de los comunistas. Betancourt lo verá así: 

La avanzada polftlca venez alana quedó esclrdlda en dos agrupamientos dWerenclados y polémlcos en
tre si: uno, que conjugaba su estrategia y su táctica más que con el método dialéctico para Interpretar 
los hechos sociales, con los sucesivos virajes Impresos por el Comlntem primero y por el Comlntorm 
después a los movimientos polftlcos orientados por una versáti torre de señales: el Kremlln; el otro ... 
con una concepción moderna y revolucionarla de la lucha social, pero con las ralees hundidas en la 
tierra americana.23 

¿un panido Leninista? 

La salida del país de los dirigentes del PRP, donde se agrupaba, como ya se dijo, una 
de sus tendencias, permite a los de Zulla, donde se habían negado a disolver las células 
comunistas, llevar a la práctica la idea de constituir un partido comunista de tipo leninis
ta. En agosto de 1937 se realiza la Primera Conferencia Nacional del PCVen Macaray.24 

21 /bid., p. 191. 
22 Betancourt, Salvador dela Plaza, Miguel Otero Siiva, Raúl Leonf, Gustavo Machado, Fuenmayor; ValmoreRodrí· 

guaz, Isidro Valles, entre otros. Betancourt y Fuenmayor logran permanecer en Venezuela, realizando trabajo político 
clandestino para organizar sus respectivos partidos: PON y PCV. 

23 Betancourt, Aómulo, ob. cit., p. 116. 
24 A esta conferencia asistieron 17 delegados de siete regiones: Zulla, Táchlra. Lara, Carabobo, Sucre Aragua y 
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Aunque una vez más es manifiesta la pugna por el tipo de partido que se quiere organi
zar, predomina la idea de formación partidista del tipo leninista. Los argumentos de la 
tendencia de Otero Silva y Mayobre para no constituir un partido de este tipo se referían 
a la incapacidad de un Partido Comunista para movilizar las grandes masas del país 
"hacia la revolución democrática a causa del escaso desarrollo numérico y del atraso 
ideológico de la clase obrera", por lo cual proponen que los comunistas sigan militando 
en el PON de Betancourt. En cambio, la tendencia que predomina en el Congreso "aspi
raba a constituir un partido comunista basado en los principios leninistas".25 Esta idea 
es aceptada parcialmente, ya que la Conferencia decide restablecer al PC, pero también 
que sus militantes actúen obligadamente en el PON y, en donde no hubiera alguno de 
los dos partidos, organizar el PCV. La elección del Comité Central, a cuya cabeza va 
Fuenmayor, sienta las bases para la fonmación del PCV. Asimismo, la política general 
propuesta sigue enmarcada en la consigna de formación de un frente, al que denominan 
Frente Nacional Antigornecista. 

Es a partir de esta Conferencia que, en sentido estricto, puede considerarse la consti
tución del PCV. Había dado sus primeros pasos para implantarse en Venezuela, con 
base en una política que lo mandaba a ser vanguardia, cuando no tenía ninguna expe
riencia y actuaba en un país donde las organizaciones sociales eran inexistentes y lo 
que es peor, con un proletariado incipiente. Para algunos de los miembros de la tenden
cia "heterodoxa", es hasta este año que el PC inicia sus actividades como partido políti
co, en competencia y en oposición al PON. Antes se había sostenido "la línea política 
de que sus militantes individualmente participaran en el PON".26 

En el PCV van a reflejarse los problemas generados por el fenómeno estalinista. En 
la URSS, desde 1936, "en una vasta conflagración de justicia simulada, tortura y brutali
dad, por lo menos dos terceras partes de la clase gobernante de Rusia se devoró y 
destruyó literalmente a sí misma".27 Esta situación generó un estado de terror, del que 
no quedaron excluidos los partidos comunistas del mundo, guardando toda proporción. 
A estos elementos verdaderamente dramáticos del comunismo mundial se iba a agregar 
uno más, el del Pacto Germano-Soviético del 26 de agosto de 1939. Hasta junio de 1941 
en que las tropas alemanas invaden la URSS, habrá un entendimiento mutuo entre Hitler 
y Stalin. Este esperaría una guerra entre los alemanes y las potencias occidentales don
de supuestamente la UASS saldría ganando; aunque las desconfianzas mutuas no los 
abandonarían. Los partidos comunistas se ven obligados a defender ese pacto dando 
un giro tremendo a su política de adalides antifascistas. 

Los primeros ajusticiados en Rusia en 1935 (Zinóviev, Kamenev), pasarán práctica
mente desapercibidos para los comunistas venezolanos; en cambio, justifican la segun
da "masacre de los apóstoles" (1938) con Bujarin a la cabeza.2e Se constituye, por otra 

~ederal. La delegación más Importante fue la de Zulla; entre sus delegados estaban: Jacobo Belzlcky (a) El 
Polaco, Jestís Feria y José Mar1ínez Pozo; véase Fuenmayor, J. B. ob. cit., p. 186. En esle año el PCV tenla unos 400 
miembros. 

2s Fuenmayor, Juan eaul/sla, ob. cit., p. 187. 
2G Esta Id ea la sostienen los miembros del equipo redactor de El fmparlallsmopatrolaro yla revolución venezolana 

(Ednorla/ Aup/ura, Caracas, 1977), que presidía en 1977 Angel J. Mi!rquez. · 
27 Kennan, George F. Rusia y occidente bajo Lenin y Stalin, Ediciones Selectas, Buenos Aires, 1962, p. 272. 
28 Caballero, Manuel, ob. cit .. pp. 128-129. 
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parte, un "Comité de lucha contra la provocación y el espionaje", aparato para vigilar a 
todos aquellos elementos oportunistas que en las filas del Partido se entregaban a "labo
res contrarevolucionarias, fraccionalistas y escisionistas".29 El ambilmte de sospecha 
y desconfianza que se creo en este período, va a acentuar las discrepancias al interior 
del POI. Eduardo Machado, venido de Colombia a invitación expresa del Buró Político 
para "apoyar con su experiencia" en la dirección del partido, pone especial Interés en 
la "vigilancia contra espías y saboteadores, pues consideraba que el partido se encon
traba asediado por innúmeros enemigos internos y agentes imperialistas•.ao Dentro de 
esta situación de Intolerancia es destituido Jorge Saldivia Gil, Secretario General Interi
no, por haber extraviado una carta escritp por él y que había caído en manos del gobier
no, sirviendo dicha carta como pretexto para no legalizar el Partido Demócrata Venezo
lano del General José Rafael Gabaldón. 

Machado, quien sale de Venezuela por esta pugna interna, contaba con el apoyo de 
Mayobre y de Horacio Scott Power (a) "Cotara•. Este último era Secretario Nacional 
Campesino y tenía cierta influencia entre campesinos del Estado Aragua; planteaba 
"empujar al partido hacia el putch" y pregonaba mucho "la insurrección armada".31 A 
este brote dentro del PCV le denominaron "cotarismo". La pugna provocó una crisis se
vera en la dirección del partido, por lo que se creo un Comité Central Provisional. Este 
lanza un manifiesto en 17 ciudades venezolanas, en donde informa que los comunistas 
actuarían en forma independiente y con propio nombre.32 Por su partf! el P.D.N., en un 
manifiesto del 14 de febrero señala haber retirado de sus filas a quienes diferían de su 
programa y advierte de que en lo sucesivo aparecería propaganda del partido comunis
ta distinta y contrapuesta a la del P. D. N.33 

Para fines de 1938, las pugnas continuarán, esta vez con el ingreso al país de Germán 
Tortosa, Angel J. Márquez (a) "La Bruja" y Juancho Castro (a) "Nereo". Este grupo es 
acusado por la dirección del partido de sustentar "ideas insurreccionales aventureras·. 
Ellos, a su vez, acusan al Buró Político de derechista, de no trabajar por la insurrección 
y de falta de visión y audacia en su análisis de la situación internacional, "ya que no es
taba descartado la posibilidad de una alianza militar entre la Unión Soviética y la Alema
nia hitleriana" .34 En Zulia, donde habían llegado a hacer trabajo político, al tener el con
trol de la dirección, expulsaron a muchos de sus compañeros, 35 lo cual expresa que 
los distintos grupos del PCV recurrían a la expulsión como un medio para dirimir sus di
ferencias. La 11 Conferencia Nacional, celebrada en Caracas, en abril de 1939, determina 
la expulsión de Eduardo Machado y "sus lugartenientes". Fuenmayor señala acertada
mente que "La mutua desconfianza había causado estragos incalculables". 

29 NEI Comunista", 26 de octubre, citado por Caballero, Manuel en /bid. p. 124. Este mismo autor analiza el caso 
del polaco Jacobo Belzlcky, el cual habrfa sido asesinado bajo la sospecha de ser agente de la policía local de Zulia. 
"Cómo no ver allf, dice, la tremenda influencia de los juicios do Moscú, del Irrespirable aire que desde ol asesinato 
da Kirov es el de la Internacional". 

30 Fuenmayor, Juan Bautista, ob. cit., p. 205. 
31Aportes a la hí'storla del P.C.V., pp. 60·61. 
32 /b/d., p. 55. 
33 Heydra1 Pastor. ob. cit .. p, 65. 
:M Aportes a la historia del P.c. v .. p. 63. 
35 /b/d., pp, 61, 62. 

50 



Revolución y frente popular 

·EL FRENTE POPULAR EN CUBA 

El VI Pleno del ce del Pee (octubre de 193S) realizó •un viraje total en su estrategia y en 
su táctica" ,36 no sin oposición Interna a la nueva política trazada por la IC en su VII Con
greso. los opositores a la nueva política, dirigidos por Martín Castellanos, Chela Aguirre 
y otros, señalan que se abandona la línea bolchevique; es decir la lucha por la revolu
ción en .Cuba. Finalmente se impone la nueva política que enjuicia al sectarismo, a la 
táctica del boicot electoral y a la línea insurrecciona!, así como a la política hacia los ne
gros sobre su derecho a la autodeterminación. Bias Roca, electo Secreatrio General en 

·el 20. Congreso, consolida su posición. Plantea en su Informe tres tareas básicas: 1) la 
organización del más amplio frente único "antiimperialista, antireaccionario y antima
chadista" 2) la lucha por el restablecimiento de la ligazón del partido con las masas y 
3) la reorganización y reforzamiento de las organizaciones de masas y sindicatos para 
constituir "el frente único proletario y la Unidad Sindical" ,37 No abandona todavía la idea 
de revolución que se había venido manejando hasta entonces, sólo que ahora, en su 
fase antiimperialista, requería de un amplio frente donde podían participar la burguesía 
y los terratenientes: 

•.• la etapa actual de la revolución cubana es la etapa nacional, de la lucha por la Independencia, de 
la lucha anlilmperlallsla, es la etapa en que el objetivo eslratéglco es la derrota del Imperialismo en Cuba 
en la que el frente nacional es posible y necesario Incluso con la burguesía nacional y los terratenientes 
democráticos cuyos Intereses chocan con los del Imperialismo y que son capaces de Ir hasta cierto 
momento con el frente popular.38 

Desde antes de este Pleno, el PCC hacía intentos por formar el Frente Popular con el 
PRC y Joven Cuban. El 1o. de mayo de 1935, dos meses después de la derrota de la 
huelga de marzo, la dirección del Partido, junto con un representante del PC de los Esta
dos Unidos; Alexánder Bittelman, se habían dirigido a estos partidos, para proponerles 
realizar "un Frente Popular Antiimperialista contra el imperialismo y sus lacayos nativos". 
Grau no acepta ni siquiera recibir a los representantes de ambos partidos. 39 El objetivo 
que plantean ahora es el de luchar por un gobierno popular antiimperialista, sobre la 
base de resolver algunos problemas básicos: reforma universitaria, respeto a los contra
tos de trabajo, legalidad de los partidos políticos y sindicatos, respeto a los derechos 
democráticos e igualdad total para los negros y libertad a los presos políticos. 

la propuesta de frente popular antiimperialista no encuentra eco en los demás 
partidos. Además de la desconfianza, propia de la lucha precedente y el recelo hacia 
los comunistas, existen razones en el órden ideológico que no permiten concretar una 
propuesta de ese tipo. Así, para septiembre de 1935 hay una aguda polémica entre los 

36 Grobar; Fablo, ob. cit., p. 30 
37 Bias Aoca, citado por Andarle, Adám, en ob. cit., p. 56. 
"'lbld., p. 57. : :; · :e 
39 Cfr., "El Comité Central del Partido Comunista se dirige al doctor Grau San Martín y laJoven Cuba para proponer

les organizar conjuntamente el Frente Popu/ar'Antllmperlal!sta", en Lamas González, Ana y López Suárez Gladys 
(Comps.), Anteca dentas Históricos da Ja ravoluc/~n socialista de Cuba, Mlnlslerlo de Educación Superior, La Haba· 
na, 19n, pp. 332·337. · · 
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diferentes partidos de Cuba que habían surgido contra la dictadura de Mendieta-Batis
ta,40 sobre la formación del "frente único" que aglutinara a los partidos opositores. 

Sólo la Joven Cuba y el PAC, habían logrado acuerdos para formar tal frente, pero ex
cluyendo al PC. En tanto que el PRC-A, el más importante, no acepta el l/amdo de ningún 
de los demás partidos. Esto obedece a la prticular visión que tiene cada agrupación de 
la hegemonía en la revolución. Después de la derrota de la huelga de marzo todos coin
ciden en la necesidad de crear una unidad antiimperialista, pero lquién la dirigiría? 

El PRC-A consideraba que era el único partido verdaderamente revolucionario que lu
chaba por los intereses de todos los cubanos y que los comunistas, al igual que Guiteras 
eran "Radicales extremistas".41 Sus bases ideológicas las concentra en los términos 
•socialista", •nacional" y "antimperialista". No se ocupa del problema del frente, porque 
se considera a sí mismo como un frente, puesto que pretendía integrar en sus filas a 
todos los sectores cubanos, a la burguesía nacional, a los terratenientes, a los obreros, 
etc. En el problema de la hegemonía, considera que son las capas de intereses antiim
perialistas de la clase dominante nacional y de la clase media, especialmente hacenda
dos, ganaderos y "colonos libres" y sobre todo la intelectualidad, los que producirán 
una revolución democrático-burguesa y antiimperialista. Pero ésta "sólo podía ser con
ducida por los estudiantes y la intelectualidad media''. 42 

En este asunto de la pequeña burguesía y el papel que le toca desempeñar en Cuba, 
coinciden todos los partidos, así como en una plataforma común y en la idea de que la 
revolución sería mediante la vía insurrecciona!; aunque el PC difiere en los tiempos para 
la realización de ésta. 

Por su parte el PAC concibe la unidad antimperialista como "frente único de clases", 
que debería constiuirse "desde abajo" y sin el concurso de otros partidos; asimismo 
decía alejarse de la "estridencia demagógica del extremismo estéril"43 para referirse a 
los comunistas. Para la JC, en cambio, la cuestión de saber a qué clase corresponde 
la hegemonía, dependía del carácter que asumiera la revolución, pero considera que 
en la lucha contra el imperialismo existe una "identidad de intereses" entre la clase obre
ra y la pequeña burguesía urbana que tienen la responsabilidad de luchar por la emanci
pación nacional.44 

El PRC·A y Joven Cuba firman el "Pacto de México" a comienzos de 1936, para efec
tuar la "revolución inmediata" a través de un levantamiento armado, para la dirección 
del cual forman un Comité Revolucionario Supremo. Según el Pacto, el gobierno revolu
cionario organizaría la administración pública "con sentido socialista" y realizaría una 
serie de reformas legislativas y sociales, tales como el apoyo a la industria nacional, re
gulación de servicios públicos, nacionalizaciones de empresas; garantías a los dere-

4-0 Después de la caída do Grau, se forman otros partidos; Guitaras forma Joven Cuba y Grau el Partido Revolucio
nario Cubano·Auh1nllco; surgieron también el Partido Aprlsta Cubano (PAC), el Partido Agrario Nacional (PAN), y agru
paciones como Organización Revolucionaria Cubana An111mperialista (ORCA} e Izquierda Revoluclonarla (JA). Poste
riormente el PAC y Joven Cuba se Integran el PAC. 

41 Andarle, Adám, ob. cit., p. 51. 
•2 "Claridad", cilado en /bid., p. 54. 
43 Andarle, Adám, ob. cit., p. 52. 
•• /bid., p. 53. 
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chas democráticos y al derecho al trabajo; efectuaría la reforma agraria otras medidas 
para elevar el nivel de vida de la población.45 

El PCC comparte en general este pacto, que constituye hasta ahora la plataforma 
ideológica común de fas distintas fuerzas antiimperialistas. Pero no comparte un punto 
toral, el de fa insurrección armada. Aunque considera que "el poder fo toma la revolución 
por violencia y que este principio general tiene toda su aplicación en el caso particular 
de Cuba", considera necesaria una etapa preparatoria en la cual se cumplirían una serie 
de demandas en las cuales fas masas tomarían fuerza, se cohesionarían y obtendrían 
un decidido ánimo insurrecciona!. De ahí que el PCC no vea "fa revolución como una 
exclusiva actividad insurrecciona/, sino como amplio proceso en el que desempeña ésta 
su papel en su momento" ,46 para lo cual se requería previamente, en lo organizativo, 
un frente único de Jos partidos antiimperialistas. 

El PCC plantea la vía electoral, para lo cual crea un "Comité Pro-Constituyente Sobera
na• y la constitución de un "Partido Electoral", así como fa lucha por la amnistía. Mientras 
tanto, el gobierno de Miguel Mariano Gómez, apoyado por Jos comunistas, entra en 
conflicto con fa comandancia general del ejército, enacabezada por Batista, debido a 
que hacía el compromiso de una.nueva Asamblea Constituyente, además de abrir fas 
clases en las universidades y escuelas medias y estos compromisos afectaban el poder 
de Jos militares que por su parte querían presentarse como adalides en la solución de 
los problemas sociales del país,_ Los_ mllitares obligan, con ayuda del Congreso, a renun
ciar. a Gómez, poniendo .a Laredo Brú, quien logra terminar su gestión de cuatro años, 
inclinando las decisiones principales a favor de Jos militares encabezados por Batista. 

En Julio de 1937 se realiza una reunión en Miamf de prácticamente todos los partidos 
opuestos al gobierno, el PAC-A de Grau, Izquierda Revolucionaria de Chibás, Organiza
ción Revolucionaria Antimperislista de Roa y fa organización Auténtica de Prío. La idea 
de constituir un "Bloque Revolucionario Popular", que era en realidad el Frente Popular, 
fracasó en buena medida por la oposición de Grau San Martín. 

Unión Revolucionaria, tenía como finalidad unir a los revolucionarios cubanos contra 
Batista y el facismo; Juan Marinello la preside en tanto que Salvador García Agüero se 
hace cargo de fa Vicepresidencia. El Partido se encargaría del Frente Unico Proletario 
y Unión Revolucionaria del Frente Popular Antifascista, según Jorge García Montes. 

En tanto en Moscú han Iniciado Jos Uamados "tres grandes procesos•, el primero, 
iniciado el fo. de agosto de 1936, concebido como el de los Diciséis; el segundo, conoci
do como el de los Diecisiete se fectuó del 23. al 30 de enero del 37; el tercero, de Jos 
Veintiuno, del 10 al 21 de marzo del 38. Bias Roca en Cuba justifica esas purgas. 

Para los primeros días de enero de 1937, el PCC realiza el VIII Pleno de su ce. Ahí se 
reconoce que no había sido posible crear ni el frente popular antiimperialista ni lograr 
fa unidad sindical; esto habría permitido que triunfara fa "política fascistoide anticubana, 
reaccionaria, de Batista".47 Para el siguiente año esta idea cambia radicalmente e inician 

'5/b/d, p. 59 ,· . . ... ·· ·:: .• ':. 
46 "Por el cambio de tácllca", citado en /bid., p. 61;' . , 
47 Aoca, Bias,· La Unión por Cuba, por la Democracia y et Mejoramiento Popular (Informe y Resolución del vu Ple· 

no del PCC), 3 de enero de 1.937, citado_ en, An,d~rfa, f'dá".1 en o_b. cit., p. 64. 
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su apoyo Batista, el cual se prolongará hasta 1944. Bias Roca explica este radical cam
bio de la siguiente manera: 

Basándonos en las contradicciones del bloque gobernante, en la oposición de los elementos más reac
cionarios a Batista, que se expresó agudamente en la renuncia del general Montalvoy su salida del Ga
binete, nuestros Partido apoyó a Batista, que dejaba de ser el centro de la reacción, contra esos elemen
tos más reaccionarios yfacUltó la convocatoria de la Asamblea Constituyente Libre y Soberana, la amnls
tla polltlca y social, el regreso de los exlllados, el restablecimiento de los derechos democráticos, que 
tuvo su expresión más destacada en hechos como el Congreso Constitutivo de la ere ... la legalidad 
del Partido Comunista ... y la solución del problema universitario .. ,48 

A partir de 1938 el Partido Comunista y Unión Revolucionaria, ante los acontecimientos 
nacionales y mundiales, plantean la necesidad de una unión más amplia que el simple 
acuerdo de los partidos antiimperialistas; una unidad, dice Bias Roca, en la que ingresen 
"todos los partidos y elementos democráticos, progresistas o, simpiemente, no fascis
tas". En el X Pleno, celebrado en Julio de 1938, abren más el abanico de sectores que 
podrían participar en el frente; incluyen no sólo a las partes progresistas de los partidos 
"tradicionales", sino hasta "los hombres y secciones progresistas del Gobierno y del 
Ejército•.49 Con esta política de apoyo a Batista, su peso político se acrecienta, sobre 
todo en el movimiento obrero, donde los comunistas controlan la mayoría de los sindica
tos reconocidos por el Ministerio del Trabajo. La política de unidad en este frente permite 
que Lázaro Peña ocupe la Secretaría General de la CTC, después de asistir a México al 
Congreso que concluye el 6 de septiembre con la constitución de la Central de Trabaja· 
dores de América Latina, presidida por Vicente Lombardo Toledano y auspiciada por 
el Gral Lázaro Cárdenas, Presidente de México. 

El PC es legalizado el 13 de septiembre de 1938, cuando se inscribe como Asociación 
en el Gobierno Provincial de la Habana. Es el periodo de mayor incremento de su militan
cia e influencia en Cuba. so En los inicios de 1939, ven a Batista como nacido de la revolu
ción, aunque presa durante cierto tiempo del movimiento reaccionario, al que ahora 
abandonaba para retornar al movimiento revolucionario, deviniendo en "un factor deci
sivo de progreso y de mejoramiento del pueblo de Cuba•.s1 

A mediados de enero de 1939, el PCC da un paso más en el abandono de la idea de 
frente popular. Si bien la Tercera Asamblea Nacional ratifica la política del frente popular 
antifascista para justificar su apoyo a Batista y a la Unión Soviética, en este frente caben 
"todos los cubanos" que quisieran defender a Cuba de las amenazas del fascismo. Se 
adelantaba ya la política de unidad nacional, ya que buscaban "construir la más extensa 
y combativa unidad nacional, apoyando sólidamente la política del coronel Batista•.s2 

48 Roca, Bias, Los fundamentos de/socialismo en Cuba, pp. 198-199. 
4" Roca, Bias, La Unidad vencerá al fascismo, Ediciones Sociales, la Habana, 1939, p. 11. 
50 Bias Roca dice que en el lapso de un año el PC pasó de unos 2,800 miembros a poco más de 23,000; de los 

cuales el 71 % eran obreros en enero de 1938. Se encontraban dlstribuídos en 1939 de la siguiente manera: La Habana, 
11,000; Provincia de Oriente, 6,000; San1a Clara, 3,000; Camagüey, 2,000; Matanzas, 700 y Pinar del Río, 600. El par11· 
do editaba un diario con una cJrculaclón de quince mil ejemplares, Revista Popular con 5,000 ejemplares semanales; 
además tenía una hora de programación radiofónica. Roca, Bias, Las experiencias da Cuba, Editorial Popular, Méxl· 
co, 1939, pp. By 9. 

SI fbfd., p. 6, 
52 Bias Roca, NPrograma para todos•, citado en García Montes y Alonso Avlla, ob. cit., p. 224. El programa que 
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El programa que proponen deja de ser clasista para convertirse en un "programa para 
todos". Juanto a esta Idea de que el frente popular era ya toda la nación, sin distinciones 
de ningún tipo, salvo la referente al nazi-fascimo, está otra que había sido cara a los co
munistas cubanos: la lucha contra el Imperialismo norteamericano cesaba: "Nuestra lu
cha por la liberación no puede ser una lucha antiyanqui". 53 Este cambio de política per
mite al PRC acusar al Pe de traición a la lucha antiimperialista y abandonar la lucha contra 
el régimen gubernamental cubano. 

En el movimiento obrero el PC consolida su presencia. En el Primer Congreso Nacio
nal Obrero, que da origen a la Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC), en enero 
de 1939, Lázaro Peña, dirigente comunista, es electo Secretario General de la importan
te Confederación; prolongará su mandato hasta 1949. Durante 10 años el PCC manten
drá la dirección del movimiento sindical en Cuba, hasta que sea desplazado por los au
ténticos ya al inicio de la "Guerra Fría". 

El ambiente mundial está enrarecido por los preparativos de guerra de las grandes 
potencias. La Guerra Civil Española es sólo el preludio. La Internacional apoya la causa 
republicana; la solidaridad de los internacionalistas, entre ellos, los cubanos apoyan la 
República Incluso en los campos de batalla. En abril del 39 es derrotado el Ejército Re
publicano. A mediados de marzo las tropas de l;iitler invaden Praga. La Segunda Guerra 
Mundial ha iniciado. El PCC considera' que la unidad de los distintos sectores cubanos 
es la mejor garantía para derrotar' el fascismo. 

La guerra no impide que continúe el proceso de normalización de la constitucionali
dad, antes bien, crea Una coyuntúra favorable. Son convocadas las elecciones para la 
realización de la Asamblea Constituyente. Para participar en este proceso electoral, en 
agosto de 1939, se unen.el Partido Unión Revolucionaria de Juan Marinello con el Parti
do Comunista; en 1940 se fusionan, dando origen a Unión Revolucionaria Comunista; 
Juan Marinello queda como Presidente y Bias Roca como Secretario General. La con
signa enarbolada era "Por la Constituyente libre y soberana", que había sido levantada 
desde 1936. Para mantenerla y defenderla, dice Bias Roca, hubo que derrotar dentro 
del propio Partido Comunista, las tendencias capitulacionistas de Vivó y Martín Castella
nos, mientras en el exterior del Partido combatían implacablemente el putchismo, el in
surreccionalismo y el extremismo infantil". 54 

El X Pleno del ce "proclamó la actitud popular de Batista".55 Los comunistas, dice 
Bias Roca, recibieron criticas de todos lados, incomprensiones, dudas, recelos, "todo 
se levantaba contra nosotros", termina diciendo. Así, el frente popular que originalmente 
pretendía organizarse con al menos el PRC y Joven Cuba, deriva en la práctica hacia 
algo muy diferente a lo que originalmente se había planteado: en el apoyo al gobierno . . 

proponen es un programa para todos, obreros, campesrnos, profesionales, los negros y los Industriales, /os desocu· 
pados, etc., construcción de acueduct~s. arreglos de calle~, ~lcélera. 

5J /bid., p. 230. . . • '" . .. 
54 Aoca, Bias, "Informe ante la reunión plenaria del Comité Ejecutivo Nacional dB Unlór'! Revo/uclonarla Comunista, 

celebrado el domingo 23 de junio de 1940, en el Salón de Torcedores"; en Antecedentes históricos de la 1evoluci6n 
soclalistadeCuba p 371 - · ~ ·-~-· _ " .... -1 :···:--.:"·:.;.-'·_-_'" •• ·.;,_·_.:.::.~_·:::··.," _ • 

.. Roca, Bias. ·1~r~rme 'ante la reunión plenaria d~Í comité eje~u11véi~aé1~nái'de Unión Revolucionar/a Comunlsla, 
celebrada ol domingo 23 de junio de 1940, e:n el Sa_lón de __ i:orcedores~, en .fVitecedentes hlstó1lcos de la 1evoluclón 
socialista de cubana, p. 372. · " · · - · · · · · · · · · 
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de Batista, excluyendo a los nacionalistas revolucionarios del PRO y a los social revolu
cionarios de la "Joven Cuba". 

EL FRENTE POPULAR EN MÉXICO 

La llegada a la Presidencia de Ja República del General Lázaro Cárdenas, significó el 
triunfo de la corriente radical del PNR que buscaba transformaciones políticas y sociales 
con un amplio sentido nacional y popular. Los comunistas, al impulsar las políticas del 
frente popular en México, irán encontrando cada vez mayores afinidades con el carde
nismo y con el Partido Nacional Revolucionario. El resultado de estas coincidencias les 
lleva a apoyar incondiconalmente al gobierno de Cárdenas, bajo la consideración de 
que era un gobierno de frente popular más avanzado incluso que el francés. El PNR, or
ganizado como un partido de sectores, se constituye en un poderoso foco de atracción 
para el PCM y otros partidos de izquierda. El PCM busca participar en él con la idea de 
hacerlo más popular y de izquierda. Los comunistas estaban convencidos de que me
diante el apoyo al cardenismo fortalecían el tránsito rápido a la revolución socialista. 

La modificación de la política general del PCM hacia el cardenismo inicia después del 
VII Congreso de la IC, aunque, como ya vimos, colaboraban tanto en el movimiento 
obrero como con la tendencia cardenista del PNR. Bajo el título de La nueva política del 
Partido Comunista de México,ss se publicó en marzo de 1936 la Carta que dirigieron al 
Comité Central del PCM los delegados al VII Congreso de la IC, Hernán Laborde, José 
Revueltas y Miguel Angel Velasco. Dicha Carta es la base de la política que seguirá el 
PCM en los años subsecuentes. En ella, el país es caracterizado como agrario, atrasado 
y dependiente del Imperialismo, aún después de 25 años de la revolución "democrático 
burguesa". Aporta datos sobre el capital extranjero invertido en diferentes ramas de la 
economía, la cantidad de tierras que poseen Jos terratenientes, el número de trabaja
dores sin tierras, las rebajas de salarios a los obreros, etc. De todo ello, concluye la 
existencia de un movimiento huelguístico en ascenso, de agitación en el campo, de 
descontento de la pequeña burguesía urbana y la resistencia cada vez mayor de una 
parte considerable de la burguesía. 

Pero la situación no podía aprovecharse por la "línea política falsa" que seguía el Parti
do. Repíte las críticas que Hernán Laborde había efectuado en el VII Congreso de la 10. 
El error principal había sido considerar al PNR como un partido fascistizante y el "Plan 
Sexenal" como un programa de fascistización; no comprendieron que en el PNR existían 
sectores de la burguesía industrial y comercial cuyos intereses eran opuestos a los del 
imperialismo; que el PNR por su base de masas era en cierta forma decisivo para la 
creación del Frente Popular. 

El gobierno de Cárdenas es caracterizado ahora como burgués de tipo nacional-re
formista, con posiciones más a la izquierda que cualquier otro gobierno de este tipo. 
La Carta reconoce que el PCM aplicaba mecánicamente a México, país semicolonial so
juzgado por el imperialismo, el análisis y las conclusiones de la Internacional .cº~!J~lst~ 

58 La nueva po//tica del Partido Comunista de México, Ediciones Frente Cultural, México, 1936 .. 
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sobre las formas y los métodos de fascistización del capital financiero en los países im
perialistas, cuando en México el problema agrario era central. 

La Plataforma del Frente Popular propuesta en la Carta contiene 11 puntos coinciden
tes, en lo esencial, con la política del cardenisrno. De aquí que el partido no lance como 
consigna inmediata la de "Gobierno Popular Revolucionario", porque significaba opo
nerse al gobierno de Cárdenas. Con respecto al PNR modifica sensiblemente su política: 
buscaría "su transformación en un partido del pueblo". que apoyara la plataforma del 
Frente Popular; en las elecciones presentaría candidatos, inclusive dentro del PNR. Por 
otra parte, la "nueva política" significaba transformar al Partido Comunista de una pe
queña organización de propaganda en un partido que organizara y dirigiera grandes 
masas. 

Bajo esta nueva orientación, el PCM interviene en noviembre de 1935 en la constitución 
del Comité Organizador del Frente Popular Antimperialista; en él participan Hernán La
borde como representante del PCM, Víctor Manuel Villaseñor y Rafael Carrillo, colabo
radores cercanos de Vicente Lombardo Toledano, así corno miembros del PNR, como 
el senador Soto Reyes, líder de la llamada "ala cardenista" del Senado.57 En enero de 
1936 es publicado el "Proyecto de Bases del Frente Popular Antiimperialista" signado 
por Eugenio Méndez, Enrique Flores Magón; Hernán Laborde, Carrillo yVillaseñor, entre 
otros. En este proyecto se plantea el propósito de lograr "la efectiva y completa libera
ción económica y política del país", luchando contra los grupos reaccionarios naciona
les y los capitalistas extranjeros. El lema del frente era: "CONTRA LA OPRESJON EXTRANJERA 
Y POR LA LIBERTAD". Podían integrarse, organizaciones o individuos de cualquier ideolo
gía, siempre que estuvieran de acuerdo en luchar contra el imperialismo.58 

Las principales connotaciones de estos primeros planteamientos de frente popular 
son: primero, su composición social amplia; aún no se ha constituído la CTM ni hay orga
nizaciones políticas significativas que no sea el PNR que monopoliza la vida partidista 
nacional; segundo, su aritiimperlalismo y antifascimo; este último se identifica en México 
con los llamados "camisas doradas", que se proclamaban simpatizantes del nacional 
socialismo. · 

Para el PCM la revolución ha cambiado de carácter, ya no se trata de establecer los 
soviets, "sino de llevar adelante la revolución iniciada en 1910, la revolución democrática 
y antiirnperialista, la revolución antifeudal y agraria, la revolución NACIONAL hasta su triun
fo completo y definitivo".59 El triunfo completo de la revolución consistía en la recupera
ción de las riquezas naturales que detentaba el imperialismo y su reintegración al pueblo 
mexicano;'para hacer posible el desarrollo económico y cultural del país; significaba la 
destrucción· del latifundio; la emancipación del peonaje y de los grupos indígenas; la 
conqulstá de los más amplios derechos y libertades democráticas y la unidad econó
mica y social de la República. El triunfo completo de esta revolución generaría "las 
condiciones para que en el momento oportuno el proletariado pueda cumplir su misión 

. ., . 

, .. '·' ! . ' ' 51 Marván; Ignacio, MEI trente popular en México durante el cardenismo•, en Revista de Ciencias PolfticasySocla· 
las, núm. 89; UNAM, México, 1977, p. 14. . . . : 

sa "Proyec10 da Basas del Franle Popular AnlllmparlallS1a", s.a., México, enero da 1936, . 
59 Laborde, Hemán, "Discurso pronunciado el 27 de febrero de 1936, en nombre del Par1/do Comunista de Méxfco; 

en Ja asamb!ea del Frente Popular Mexicano, celebrada en el Teatro Hidalgo de México, D.F.", s.e. 
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histórica como clase revolucionaria que lucha por la abolición del sistema capitalista y 
por el socialismo". 

De este modo, para el PCM la revolución socialista había quedado postergada, lo in
mediato era apoyar la revolución democrático burguesa, apoyar la revolución de la bur
guesía nacional antiimperialista y pasar luego a la revolución proletaria. Compartía la 
tesis de Lombardo Toledano de que "El proletariado quiere el paso rápido, tan rápido 
como sea posible, de la Revolución Nacional a la Revolución Proletaria". 

Esta nueva política del PCM encuentra su primera definición práctica en el movimiento 
sindical. En los últimos días de febrero de 1936 se lleva a cabo el Congreso Nacional 
de Unificación Obrera que había sido convocado por el Comité Nacional de Defensa 
Proletaria. En este congreso se constituye la CTM, central que se convertirá en la fuerza 
más poderosa del movimiento obrero y en uno de los pilares de sustenctación del Esta
do. En este congreso los comunistas constituyen una de las corrientes más importantes 
del sindicalismo mexicano. Como tal enfrenta a la dirigida por Fidel Velázquez. La política 
de unidad que prevalecía en esos momentos en el país impulsada por Cárdenas y la 
reacción opositora a su gobierno de grupos empresariales. como ante los de Monterrey 
que efectuaban por entonces un para patronal, permitió que los comunistas toleraran 
la Imposición de Fidel Velázquez en la Secretaría de Organización y aceptaran ocupar 
la cartera de Educación que quedó bajo la responsabilidad de Miguel A. Velasco, quien 
originalmente había sido nombrado para ocupar la Secretaría de Organización, de mu
cha mayor importancia en el Comité Ejecutivo Nacional. Vicente Lombardo Toledano, 
el dirigente más influyente de la Izquierda, ocupa la Secretaría General. El Comité Ejecu
tivo de Ja CTM, quedó integrado por representantes de las fuerzas sindicales más impor
tantes, entre las cuales estaba la de los comunistas de la CSUM y los provenientes de 
la Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCEM), dirigida por 
Fldel Velázquez y Fernando Amilpa. 

El Congreso Nacional de Unificación Obrera acuerda impulsar la formación de un 
frente popular en el país; para tal efecto nombra una comisión para asistir al Congreso 
del Frente Popular Antimpérialista, convocado desde enero de 1936. Sin embargo, la 
corriente fidelista busca imponer sus condiciones en la propia CTM y en el frente; preten
de expulsar al PCM de dicho trente. Lombardo Toledano por su parte no quiere o no lo
gra impulsar la formación del frente popular. Así, de febrero de 1936 a enero de 1937, 
prácticamente no hubo avances en su constitución, a pesar de la presión ejercida por 
el Comité Organizador del Frente Popular Antiimperialista y por el PC sobre el Comité 
de la CTM para que tomara medidas concretas. so : L.· 

En el segundo Consejo Nacional de la CTM, celebrado en octubre de 1936,cei PCM. 
propone que las organizaciones convocadas para constituir el Frente Popular Mexicano 
sean el PNA, la CTM, la Confederación Campesina Mexicana y el propio PcM; toda vez 
que la constitución del frente había quedado en manos del Comité Ejecútivo de.dicha 
central. Sin embargo, este tipo de frente donde participaría Ja naciente CTM, no pudo 
llevarse a la práctica, por la oposición que había en su interior de Incluir al Partido Co· 
munista y porque éste no tenía la suficiente tuerza para impulsarlo" désde _el propio 
Comité Ejecutivo de la CTM. Será hasta el IV Consejo Nacional d_e esta centr8J cuando 

60 Cfr. Marván, Ignacio, Ob." cit., p. 17. 
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sobrevenga la ruptura de sus corrientes principales y se defina el destino del frente po
pular en el país. 

El VI Congreso del PCM, celebrado en enero de 1937, analiza en su Resolución61 los 
resultados de Ja política planteada en la Carta de Jos delegados al VII Congreso de la 
IC. Gracias a esa política, el partido había pasado de los '500 conspiradores de 1930" 
a un partido político nacional, con organización en todos los estados y territorios de Ja 
República y con más de 10 ,000 miembros; en buena parte como organizadores y diri
gentes de las masas. Resalta Ja virulencia contra Trotsky y sus partidarios en México, 
como Diego Rivera. El trotskismo se caracteriza como contrarrevolucionario y divisionis
ta, enemigo del Frente Popular. Trostsky es visto como el abanderado de la contrarevo
lución mundial. En cambio, Cárdenas aplicaba 'con un criterio de izquierda las reformas 
de 1917" y. apoyado por el movimiento de masas, desalojaba de sus posiciones al ca
llismo. 

En general las resoluciones del VI Congreso vienen a ratificar Ja orientación política 
que hasta entonces se había seguido a partir del VII Congreso de Ja 1c: apoyo a Cárde~ 
nas, criticando con "tacto" sus errores (como el de mantener en su gobierno a hombres 
de derecha como·cedillo}; alianza electoral con el PNR; continuar con Jos trabajos de 
formación del Frente Popular, que ya había sido aceptado por Ja CTM y en el cual parti
ciparían la propia central, el Comité Organizador, el PNR y el PCM.Además, plantea Juchar 
"por mantener la unidad del Partido Nacional Revolucionario", no constituyendo un Par
tido Obrero;ya 1a·vez luchar por 'el reforzamiento de una ala izquierda" en su seno, 
partiéiparidó.en las elecciones Internas para seleccionar candidatos a puestos de elec-
ción popular en el PNR. · · 

·El Frerité Popular Mexicano haría posible la transformación del gobierno de Cárdenas 
en 'un Gobierno Nacional Revolucionario, formado por representantes de las organiza
ciones de dicho frente y con base eri su.plataforma. La Resolución señalaba que no 
era posible predecir si las transformaciones serían pacíficas o violentas, pero Ja clase 
obrera·debería prepararse párá fiel/ar al movimiento hacia la lucha por la supresión de 
clases y pórla sociedad socialista> L;; . ; ·~ . 

Un hecho viene. a cambiar estás ideas del VI Congreso. En mayo de 1937 la CTM.se 
divide eri su IV Corisejó NaciémálJos .. miembros del Comité Ejecutivo Nacional, miem
bros del PCM, Miguel A:_Velasco;Jt.fan Gutiérrezy Pedro Morales, abandonan el Consejo 
seguidos de liiia parte irñporyaíite dé'delégádos/Acusan a Fidel Velázquez y a su grupo 

. de querer Imponer dirigérítes'·en las federaciones mediante tácticas ileg.ales; en tánto 
que Fidel Velázquez los acusa de ocupar puestcis''de airecición para éontrólar:a tÓda la 
central siridical.'2'"';fo•':·1'::':s:~s!cc7é~' '),C ·:·> · .. ·. '- .·· .. ·_··~ .·· · ... · .... · .··· ;: ;•~; '> ;'.\':, ;:;; ·.· • .. ·· 

Para resolver el problema suscitado a raíz,de l_a .división de la CTM, se realiza LÍ.n Pleno 
del Comité Central en la última semana. de junio.•Acuerdan~mayó~ flexibilidad en su ac- . 
ción dentro de la CTM; Earl Browder, secretario General del P,C de.Estado's.Unidós; pre-· 
sente en Jareunióri,'presiona para la. reunificación de las tendencias. de la.CTM. He~~án 

. 61 "Reso!U~ión General adop.lada por el v1,c0.ngr0SC? NaCÍonal cie.I Partido ComUnlSta d8 Méx1cri.(Sec. de. fa 1. é.), 
Editora Lenln, México, 1937, p. 14. · · ·. · · · · · " · · 
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Laborde, plantea ante el Partido una política de mayor unidad a la que denominó "Uni
dad a toda costa•.62 

La Resolución adoptada se publicó bajo el título de Por la unidad hacia la llberaclón 
del pueblo de México. En este documento, la división de la CTM es catalogada como 
grave ya, que debilitaba a la propia CTM y al proletariado en su conjunto; quebrantaba 
el apoyo del pueblo a la política progresista del presidente Cárdenas y lesionaba el mo
vimiento mundial de unidad. Pero era particularmente grave, por la cercanía de la cam
paña presidencial y la amenaza de guerra en Europa incubada ya en España. Ante 
estas circunstancias se imponía Ja •unidad a toda costa". Por tanto, había que eliminar 
todos los obstáculos que se opusieran a Ja unidad de la CTM, a la cooperación con el 
PNR y, de esta forma, poder concentrar los ataques contra Ja reacción; era necesario, 
"apoyar las candidaturas del P.N.A. y particularmente las de la CTM". Otro aspecto de 
gran importancia para la política del PCM, es la resolución de que "los comunistas deben 
proponer Ja disolución del Comité Organizador del Frente Popular y que se deje a la 
CTM la iniciativa organizacional para constituir el Frente Popular Mexicano". 

El V Consejo de la CTM, reunido a fines de junio, con el aval de los comunistas, resta
blece la unidad de las agrupaciones sindicales que le habían dado origen. El Comité 
Organizador del Frente Popular Mexicano es disuelto para quedar exclusivamente en 
manos del PNR y del Comité Nacional de la CTM, integrado en su totalidad por exdirigen
tes de la CGOCM, que con ello consolidan su hegemonía en la CTM. El PC dejaba en ma
nos de la corriente sindical contraria Ja formación del frente popular. Este fue el comienzo 
del desplazamiento de los comunistas del movimiento obrero organizado en el país. 
Nunca más volverían a ser una fuerza con tanta influencia en el movimiento sindical, 
que pasará a ser corporativizado por el Estado y el partido oficial, con el acuerdo de la 
tendencia hegemónica de Fidel Velázquez. 

Ya para septiembre de 1937, el Buró Político del PCM, expresa claramente su apoyo 
franco, acrítico al gobierno y al PNR. Considera que la revolución democrática, nacional 
antifeudal y antiimperialista está en marcha y el presidente Cárdenas es abanderado y 
jefe de esta revolución. Por lo que era necesario prestarle un apoyo más enérgico y de
jar en segundo plano las discrepancias: 

La polftlca de Cárdenas, es ya en gran parte la polftica de un gobierno de frente popular más avanzado 
en ciertos aspectos que la del Gobierno del Frente Popular Francés. Sin que exista el frente popular en 
México, existe una plataforma de frente popular que es el Plan Sexenal del PNR. .• Y si bien el frente po· 
pularno existe como movimiento organizado y permanente, sf tenemos un frente único popular de he· 
cho formado por el PNA, la CTM, la Confederación Campesina Mexicana, coaligados en el terreno polftJ. 
co-electoral·partamentarlo, más el Partido Comunista .•• que apoyan al goblerno.63 

Este proceso del "frente popular" en México, concluye con Ja transformación del PNR 
en Partido de la Revolución Mexicana, el 30 de marzo de 1938. El ambiente de lucha 
interna y el conflicto con los Estados Unidos por el problema de la nacionalización pe-

62 Laborde, Hernán, Unidad a toda costa. Informe al Pleno del Comité Central del Partido Comunista da México, 
celebrado del 26 al 30 de Junio de 1937, Editorial Popular, México 1937. 

63 Resolución del Buró Poi/rico del Comitá Cent1al del PBltldo Comunista da México, sobre el Informa del Compa
ñero Hernán Laborda en la sesión de/6 da septiembre da 1937, Comisión Nacional da Educacl~n y Propaganda del 
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trolera no fue obstáculo para que Cárdenas Impulsara la refundación del sistema político 
mexicano, refundación que partía de la reforma del Estado. Muy esquemáticamente 
puede decirse que mantiene la autoridad concentrada en el Presidente; organiza al par
tido por sectores: el obrero, el campesino, el popular y el ejército. El PNR se convierte 
en partido de Estado que permite la existencia de otros partidos pequeños que no ame
nacen su existencia. 

Finalmente, la apreciación de Ignacio Marván caracteriza Ja política del PCM en este 
periodo: "La política del frente popular había sido integrada progresivamente a los inte
reses del gobierno y su partido. Y en nombre de la política de alianza que Jos frentes 
populares proclamaban, las principales organizaciones del movimiento obrero del mo
mento pasaron de la relación de apoyo que habían mantenido los últimos dos años con 
el Estado, a su formal incorporación a ésta a través del PNR. "64 

Como conclusión puede advertirse que los frentes populares impulsados en yene
zuela, Cuba y México no tuvieron concreción en la práctica. Los tres partidos, a pesar 
de las diferencias existentes en sus países, buscaron aplicar las políticas de la fr]terna~ 
clonal, sin lograr constituir en ninguno de los tres casos un frente popular según los 
planteamientos de la IC. 

64 Marván, lgnaclo, ob. cit., p. 22. 
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111. LA GUERRA: EL PACTO NAZl·SOVIETICO 
Y LA UNIDAD NACIONAL 

UNA COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL ADVERSA: 
EL PACTO NAZI-SOVIÉTICO 

El 23 de agosto de 1939 se firma el Pacto Nazi-Soviético. La noticia genera asombro e 
incertidumbre mundial y toma por sorpresa a los propios partidos comunistas. La patria 
del socialismo parecía alinearse con el peor enemigo de los trabajadores y de la demo
cracia, el nazismo. Contra éste habían sido lanzados todos los partidos comunistas en 
el trente popular, ahora había que echar para atrás. Sobreviven gracias a que apoyan 
a los gobiernos en turno: en Cuba a Batista, en México a Cárdenas y en Venezuela a 
Medina Angarita. 

Los comunistas conocen uno de sus peores momentos. La política que siguen ante 
ese Pacto y la Guerra es idéntica. Cuando la URSS firma el pacto con los alemanes, los 
comunistas viven un periodo de aislamiento muy grande, ya que son defensores de ese 
pacto con los alemanes, a los que antes consideraban como los más peligrosos fascis
tas. A partir de ese momento, caracterizan la guerra como "imperialista", "injusta" y 
"reaccionaria", por lo que se debería de mantener fuera del continente. Adoptan una 
política neutral, no apoyan ni a Hitler ni a las potencias imperialistas, pero sí defienden 
a la Unión Soviética. · 

En cambio, cuando en junio de 1941, la UASS es agredida por Alemania, cambian ra
dicalmente su postura. Justifican la guerra diciendo que sus objetivos habían cambiado; 
consideran la guerra como de "liberación antifascista" y trazan la "política de unidad 
nacional" para aglutinar a todos los sectores antifascistas. 

En Cuba, las repercusiones del Pacto Nazi-Soviético toman ·a un Partido Comunista 
en franca alianza con el hombre fuerte del gobierno, el Coronel Fulgencio Batista. Este 
hecho mitiga los efectos de ese Pacto en el Partido Comunista, sometido a duras crí
ticas, primero, por su entendimiento con Batista y después por apoyar el pacto Nazi-So
viético. Esto lleva a decir a García Montes y Alonso Avila que la ola anticomunista que 
se levantó en el país, parecía que iba a barrer con dicho partido.1 Pero el apoyo de Ba
tista permitió al PCC, remontar la difícil situación creada por el Pacto Hitler-Stalin e incre
mentar su influencia no sólo en el sindicalismo nacional, sino de manera significativa en 
el ámbito electoral. 

La Segunda Guerra Mundial está en Marcha. En septiembre los alemanes invaden 
Polonia; días después hacen lo mismo las tropas soviéticas, llegando al acuerdo de di
vidirse el territorio polaco. En tanto que las repúblicas bálticas son obligadas por la URSS 
a firmar tratados de cooperación militar. . ·.· ..... ~ 

El PCC explica el Pacto como el deseo. de la ÚRSS de preservar la paz. Levanta la con
signa neutralista de "Cuba fuera de la guerra imperialista". Se opone a la realización del 
servicio militar obligatorio, por ser una medida antipopular, destinada a preparar la parti-

t García, Jorge y Alonso Av/la, ob. cit., p. 263. 
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cipaclón de Cuba en una "guerra injusta•.2 Pero cuando la UASS es Invadida por Alema
nia, la guerra cambia de carácter: 

Cuaooo la guerra surgió como resulladode las provocaciones crlmlales de Hltler yde las maquinaciones 
reaccionarias anllpopulares y anti soviéticas de Chamberlaln y Daladler, encontramos que era una gue
rra lnJusta por ambos lados, en la cual los pueblos solamente perderían. 

Nuestra actitud fue contraria a la guerra en esos momentos. 
Pero caundo Hitler Invadió los Balcanes y aracó a Rusia, la guerra cambió de carácter. .• De parte 

de esos países la guerra era completamente justa .•. Al atacar el Japón a los Estados Unidos la guerra 
se hizo muoolal y general, determinando la enrrada de Cuba en la misma.3 

Con la invasión de Alemania sobre la URSS, las cosas cambian favorablemente para los 
comunistas. Conocen su edad de oro al unirse a la lucha contra el fascismo al lado de 
las democracias occidentales y de sus países. Una vez más, en el plano ideológico 
tienen que volver sobre sus pasos. Bias Roca, dice: •Nosotros decimos que la guerra 
comenzada el 22 de junio por la Unión Soviética es una guerra justa, una guerra que 
rechaza la agresión injustificada, una guerra que defiende la libertad nacional. Hay que 
ir rápidamente a una ley que establezca el Servicio Militar Obligatorio ... ";4 transitarían 
as( a una nueva política, la de la unidad nacional. Veamos como sucede. 

En las elecciones para la Asamblea Constituyente, noviembre de 1939, el Pe como 
partido aliado del gobierno obtiene seis bancas.s La Constituyente inicia sus sesiones 
el 9 de febrero. En octubre comienza a regir la nueva Constitución, con muy importantes 
avances: proscribe el latifundio, prohibe la reelección presidencial, garantiza las con
quistas sociales, económicas y culturales por las que había luchado el pueblo cubano. 

Con base en la nueva Constitución se realizan elecciones presidenciales. El PCC se 
Integra a la alianza denominada "Coalición Socialista Democrática". Esta la forman los 
partidos que apoyan al gobierno: Liberal, Conjunto Nacional Democrático, Unión Nacio
nalista, Revolucionario Realista y Popular Cubano. El "frente popular" en Cuba culmina 
con una connotación muy particular, el PCC se une a la candidatura del hombre fuerte 
del gobierno cubano, Fulgencio Batista y a los partidos que se aglutinaron en torno a 
ese gobierno; el frente popular se constituye en un frente de partidos "tradicionales", 
vale decir conservadores que excluye a los nacional reformistas del PAC-Auténtico, el 
principal partido de oposición en esos momentos. 

2 Aoca, Bias, Revista Fundamentos, núm. 1, La Habana, p. 5. 
3 Roca, Bias, Los fundamento del soc;ialismo en Cuba, Ediciones Populares, La Habana, Cuba. 1961, p. 134. 
4 Roca, Bias, cflado por García Montes y Alonso Avila, en ob. cit., p. 282. 
' La d/Slrlbuc/ón de los delegados por partido fue la siguiente: 

Partidos que apoyan al Gobierno 
P. Liberal 
P. Nacionalista 
Unión Aevo/uclonar/a Comunista 
ConJunto Naclonal Oemocrátlco 
P. Rev. Cubano (Realista) 

TOTAL: 

16 
9 
s· 
3 
1 

35 

PBltidos de oposición al Gobierno 
···P. Rev. Cubano (Auténtico) 18 
: P. Demócrata (de Menocaij 15 

. P.ABC 4 
. Acción Republicana 

(de Miguel Mariano G6mez) 

TOTAL: 41 
Fuente: Garcla Montas, Jorge y Alonso Av11a, Antonio. ob. cit., p. 246. 
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Batista triunfa en las elecciones realizadas en julio de 1940, venciendo al Dr. Ramón 
Grau San Martín, respaldado por el Partido Revolucionario Cubano Auténtico, ABO y Ac
ción Republicana. 6 Los comunistas no logran ningún representante en el Senado, pero 
en la Cámara de Diputados colocan varios representantes. Con la presidencia de Batista 
inicia un periodo de constitucionalidad que abarca tres periodos gubernamentales. Ba
tista adopta una política relativamente liberal, acorde a la situación mundial de guerra y 
de las políticas estadunidenses del New Deal. Pero en lo económico no logró controlar 
un proceso inflacionario que afectó la vida de la población, no obstante que para 1944 
la zafra azucarera fue la más alta de los últimos 10 años. El PRO capitalizó a la hora de 
las elecciones en 1944 la inconformidad. 

Los inicios de la Segunda Guerra Mundial encuentran a un PCM en franca derrota en el 
movimiento sindical y con una política de "unidad a toda costa" con el gobierno y con 
el PNR. Mantiene la idea de no dividir las fuerzas revolucionarias, por el peligro del fascis
mo y de la "reacción", a la que no define con claridad. Esta situación lo lleva a permane
cer prácticamente al margen de la sucesión presidencial y a no apoyar la tendencia 
izquierdista del general Francisco J. Mújica con la que tenía mayores afinidades y que 
recibía el apoyo de Importantes sectores del PNR. Este decide a favor de la candidatura 
de Manuel Avila Camacho, con una orientación política más conservadora que la de J. 
Mújica. El PCM apoya también esa candidatura y termina por apoyar a cualquier candida
to del PNR. La política de "unidad a toda costa", prefigura la política de unidad nacional 
y cobra un precio muy alto a dicho partido: pérdida de su identidad ideológica y política, 
abandono de los sindicatos y virtual liquidación. A estas circunstancias, ya de por sí ad
versas, viene a sumarse su política de neutralidad ante la guerra por el pacto nazi-sovié
tico y a ser blanco de fuertes ataques por apoyar dicho pacto. Y por si esto fuera poco, 
las purgas stalinistas, toda proporción guardada, lo alcanzan. 

En noviembre de 1939 el Comité Central convoca a un Congreso Extraordinario, el 
cual se efectúa a finales de febrero de 1940. Previamente había llegado al país una dele
gación de la IC encabezada por Vitoria Codovila, cuya misión era "depurar" el Partido. 
Se constituye una "Comisión Depuradora" designada en vísperas del Congreso, así 
como comisiones depuradoras en los Comités Estatales. Fueron expulsados con base 
en acusaciones superficiales y sin que mediara una previa investigación, muchos mili
tantes y fueron disueltas organizaciones enteras que agrupaban a miles de comunis
tas. 1 Entre los expulsados estaban Hernán La borde y Valentín Campa, los responsables 

6 La Coallclón Socialista Popular que apoyó a Batista obtuvo 805, 125 votos; Grau apoyado por PAC, ABC y POR, 
obtuvo 573, 526 votos. Sánchez, citado por Francisco López Segrera, ob. cit., p. 143. El PCC obtuvo una votación 
alla, de 80,000 votos, siendo electos los siguientes diputados. Por la Provincia de la Habana: Bias Roca Caldeiro, 
Salvador Garcla Agüero, Lázaro Peña González y José María Párez Capote; Provincia de la Villas: Joaqufn Ordoqul 
Mesa y Jesús Moléndez Larrondo; Provincia de Orienle. Aomérlco Cordero García, Alberto Plochet y José Gómez 
del Sol. Por la Provincia de Camagüey, Justo Tamayo lópez. En García Montes y Alonso Avila, ob. cit., p. 264, Pop· 
pino Rol/le, sólo habla de e diputados. Véase ob. cit., p. et. 

7 Cfr. Martfnez Verdugo, Amoldo, PCM trayect01la y perspectivas. Ediciones de Cultura Popular, México, 1 sn, p. 
36. 
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principales de la conducción del Partido hasta ese momento; fundarán luego una agru7 
pación denominada Acción Socialista Unificada. La nueva direcsión surgida del Congre7 
so estaba integrada, entre otros, por Dionisia Encina, Miguel Angel Velasco y Alberto 
Lumbreras. Como se acostumbra en estos casos, critican duramente a la dirección an

·terior por no haber sabido aplicar la política del trente popular y proponen forjar un parti-
do de temple estalinista. · 

En el Primer Congreso Nacional Extraordinario,ª no obstante el cambio de dirección 
del Partido y de la crítica a muchos de los errores cometidos, como no comprenderel ' 
problema de la hegemonía obrera en las lucha de masas, los comunistas plantean las 
viejas tesis conocidas sobre la Revolución Mexicana, como una revolución agraria y an
tiimperialista, que había que profundizar, formando "un poderoso Frente _Popular.dé Ju: 
cha contra la reacción y el imperialismo". De esta manera se lograría que_ I~ ~eli~Jué:ión 
democrático-burguesa cumpliera "todos sus objetivos", ya que en los último. años había 
tenido un desarrollo ascendente. Sin embargo; el PCM sólo se había liñiitaaó a fcmiiar 
un llamado Comité Organizador del Frente Popular; sectario, de vida efín1eii,a,' deJ:que 
estaban ausentes las organizaciones fundamentales def país. Déspuésdé la ccíñsiitú: 
clón del PNR se consideró a ese partido como un frente populár. Lo novedóso eíi ·este 
Congreso es que se plantea formar un "verdadero Frente Populár én la ba~e~, ya· que 
el PNR reunía las condiciones para transformarse en una verdadera iírganizaCión,dé 
Frente Popular. Con esta apreciación se plantea de hecho la disolución' dé(Pártido .~n 
el seno del PNR. •- ·· . .· . . . ~ ,c;,;'~·;'~i/,~,.;-·: ... :· 

De esta manera, el Partido Comunista, no sólo debía Juéhar poÍ;énfrir eiiel f,¡ú,(en 
el "Frente Popular", sino ser la fuerza capaz de unificar en su interior la ací::iÓn'de todos 
los organismos que lo integraban. Esta estrategia Ja inscribe dentro' de lá ideología de 
la Revolución Mexicana; ve que la causa del debilitamiento de.la Revciluéión ha sido.ia 
falta de un partido comunista fuerte, aguerrido y ligado estrechamente a las masas. La 
nueva dirección del partido, ahora encabezada por Dionisia Encina, ¡:iu'es Labárde y 
Campa fueron expulsados, plantea hacer "más revolucionaria la revolución", retoman
do una frase de Lombardo Toledano, dirigente de la CTM. 

A,Partir del 1940, inicia un intenso desarrollo industrial, como resultado de las refor
mas cardenistas. Un estado mayormente consolidado por la pujante burguesía, mediati
za económica y políticamente al movimiento obrero. El rápido crecimiento industrial for
talece a la clase obrera al · proletarlzarse ·amplios sectores: campesinos, pequeños 
comerciantes y artesanos que co_nforman una clase obrera sin experiencia de lucha y 
organización, la cual es fácil presa del control estatal. Este debilitamiento del movimiento 
obrero coincide con las políticas de unidad a toda costa y explican en parte la crisis en 
que se ve hundido dicho partido. 

Había terminado el ascendente movimiento social del cardenismo con el cual había 
crecido el PCMy logrado influencia no desdeñable en el movimiento sindical, campesino 
y de sectores medios e·· intelectuales. De acuerdo. a los datos proporcionados por el 
propio PCM, en 1938 éo'ntaba con 17,756 militantes, de Jos cuales 592 eran obreros, 
3,972 campesinos Y},792 de: o_trós sectores. E_n 1939 cuenta ya con 30, 125 miembros, 

, ",• "'-:- -_ :,'.>: .'., ·,,...'.:-·- . ~ '·. . - « 

8 Partido Comu.Oisla M~XlcanO; Prl~ef Con-gr~so Nacional EÍ<traordi'nario, Escuela Naclonal de Cuadros; ~-é~lco, 
1~Q ' - . . 
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organizados en 2 766 células (553 obreras, 1, 111 campesinas, 427 de barrio y 665 de 
intelectuales y otros sectores).9 El crecimiento del partido en la década del 30 ha sido 
el más significativo de la historia de esta agrupación: de 600 militantes que tenía en 
1930, pasa a poco más de 30,000 en 1939. 

LA POLITICA DE UNIDAD NACIONAL 

El PCV y la alianza con el régimen de Medina Angarita 

La unidad nacional, a diferencia del frente popular, pero con base en sus postulados, 
consiste en Ja unión de todos los venezolanos, sin distinciones políticas, ni económicas, 
para enfrentar la agresión fascista.10 Bien dice Caballero: "Ya no Je place un frente popu
lar, porque de allí quedarían excluidas las organizaciones que no sean revolucionarias 
ni progresistas; ni siquiera un frente nacional antifascista, porque no englobaría a quie
nes sin ser antifascistas militantes, están sin embargo dispuestos a defender la patria 
amenazada".11 La política de unidad nacional coincide en términos generales con el 
nuevo gobierno que encabezará el general Medina Angarita. 

Ante la inminencia del cambio presidencial, el PCV realiza la 111 Conferencia Nacional, 
en febrero de 1941. Acuerda oponerse a la candidatura del Coronel lsaías Medina Anga
rita, por ser candidato del ejército y de algunas fuerzas de derecha. En algún momento 
lo consideraron •agente de Ja reacción y el fascismo". La Conferencia no fija posición 
ante la candidatura del escritor Rómulo Gallegos, caracterizada como la candidatura 
de los elementos democrático-burgueses del grupo de Rómulo Betancourt. En la Confe
rencia continúa el enfrentamiento de tendencias. Según Fuenmayor, estaban los "parti
darios de la insurrección popular" que era un brote "anarco-golpista" y los que propug
naban por una salida electora1.12 Finalmente apoya la candidatura de Rómulo Gallegos 
del PON. Este partido logra atraer el apoyo del PCV para una campaña electoral que sen
taba las bases para su legalización y posterior fortalecimiento en las masas, a pesar de 
establecer diferencias contundentes con los comunistas. 

El 26 de abril de 1941 es electo MedinaAngarita presidente. En el plano internacional, 
dos meses más tarde, Hitler invade la UASS. Diversos elementos se conjugan para acer
car al PCV al gobierno de Medina Angarita. La política de mayor apertura de los Estados 
Unidos, la política de unidad nacional de la re y de Ja UASS, en el sentido de que apoyar 
cualquier régimen, aunque fuera dictatorial, siempre y cuando respalde al.bando aliado 
y la existencia de una corriente dominante en la dirección del PCV proclive a la unidad 
con el gobierno. 

Para ese entonces, Alemania avanza victoriosa por Europa, han caído Francia, Bélgi
ca, Jos Países Bajos, Hungría y Rumania. A principios de abril, otro tanto había sucedido 
con Yugoes/avia y Grecia; el eje Berlín-Roma Tokio se consolida. Estados Unidos entrará 

9 Lajous, Alejandra, Los partidos polltlcos en México, Premia Editora, México, 1986, p. 66. 
to Aodolfo Quintero, citado por Caballero, Manuel, en La Internacional Comunista y América Latina . .. p. 135. 
11 /b/d, p. 135. : ' ' 
12 Fuenmayor, Juan Bautista, ob. clt, p. 233. 
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a la guerra el 11 de diciembre, conformáridose el bando Aliado: Estados Unidos, lnglate-
. rra y la UASS, principalmente. · • · ; · 

La invasión de Alemania a la UASS Inicia una etapa de crecimiento de la influencia del 
PCV en la política del país, especialmente en su relación con el gobierno. Pearl Harbar 
confirma el cambio de política de los cómunistas, sobre todo porque Medina Angarita 
rompe relaciones con las naciones del Eje; El PCV va a pasar de un grupo de unos 500 
militantes en 1941a10,000en1943.Para este momento el deslinde de las izquierdas 
ha alcanzado su punto más elevadoi.de aquí en adelante un inmenso abismo separará 
a comunistas y pedemistas.13 ....... :.',!".: · ... . 

Puede apreciarse que la tendencia heterodoxa dirigida por los Machado es antece
dente de la línea lnsurreccional del 60/ Pueden caracterizarse las dos tendencias del 
POI en que la primera, la de Fuenmáyor; sigue la línea de la Comintern consistente en 
organizar un partido monolíticO, déóua_dros;vanguardia de la clase obrera, vertical, etc. 
En cambio, los Machado búsi::ari'Un"partido más abierto, de masas, pero con una Idea 
táctica orientada en ciertos rriOmentos .hacia la insurrección. .. 

Los órganos de dirección se constituyeron en los centros preferidos de lucha por el 
poder. En ellos se "corregía lá línea•;;y, se· ajustaban cuentas de acuerdo al grupo que 
lograba la mayoría. Asl; el Pleno' Ampliado del Buró Político del 20 de julio de. 1941.-corri: 
ge las "erróneas decisiones que:tórrióla 111 Conferencia por la Influencia de los é:otaris
tas" y repone en sus aspectos genérales la línea establecida en la ÍI. Conferencia y en 
eluPlenodelConiité,.Centráf.1 4 T<:< ... ·, .. , · ·. .. . . ... · ,:;·c·•\\·•'1i't?Ó''.·• ... 

La política de .M.edlna Angarita de apertura hacia las organizaciones políticas, permite 
para el mes de septiembre de .1941: que los comunistas funden legalmente Unión Po pu"· 
lar, pues todavía_no:sé.mo'dificatía la legislación anticomunista. En tanio que'éi.P,artldo 
Democrático Nacional .de. Betancourt, se transforma en Acción Democrática Y. es' tam- .. 
bién reconoc:ldó/egalmente;•;,' . . . . . . . . ::• ;:';{·'''·'''"' 

Los comunistas inician criticando a Medina Angarita yJerminan apoyándolo casi de·· 
manera incondiéiónalC-A finés de 1942 realizan una alianza con él y terminan por apoyar~ · 
lo al grado 'de ayudarlo a formar su propio partido.15 La política de ~unidad nacional" 
durante la Guerra es una jústificación externa; la interna la constituyen iás medidas póiíti: 
cas de Medina Angarita de· garantizar las libertades públicas ~í'de implementar un pro-
grama social moderaao;'.:: , . . . . ... . .. · , ·'. :, ·,,. c]':L40'.~:i;:t.,;s:;., ,, 

La política hacia el gobierno hizó más intensas las divisioñes intern'as entre las dos 
tendencias, digamos a estas alturas, históricas del PCV. Cori motivo de las.elecciones 
de asambleas legislativas de los Estados y de Consejos Municipales,' los'coníunisias 
impulsaron en el Distrito Federal una organización electoral denominada¡'Unión Munié:i-

13 Heydra, Pastor, op. cll., p. 70. Al lnlerlordel PCVsln embargo, contrnóala puQna. Poc~d~SPUé~·~n e~P~l~d~s · 
Angel J. Márquez por no haber avisado a la dirección del partido que la pollera asaltarla Ja emisora clandestina del 
Partido. También Juancho Caslro fue expulsado por •ser policía lnflllrado en el Partido·. Pera apoyar. e la dirección 
se lnvila a Ricardo A Martínez quien 1enra viejas pugnas con los Machado. Habfa sido 'miembro de fa Interna el anal 

~~~~17:~~fJ~ Yn~~~tf;~~~~~a~~~: t~~~c~~~~1;eb~,~;0~~~!~~'.C:, :~érlca La.un~. ~~:~~.tonal~~!~- 1.~ ~'~:~.ª -~~~ovlta, 
1'/b/d.,p.69, , " e; .,. •. .,::· ",' .' > 
1s La Idea de formar un partido del gobierno tenía la Intención dS contrarrestar el dominio de los militares en rapo

lítica venezolana; pero generó el vicio de que práclicamente toda acl/v/dad pública o privada tuviera una utilización 
par11d/sta. Cfr. Uslar Pielrf, Anuro. op. cit., pp. 28·29. 
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pal~; en Zulia crearon la "liga de Unificación Zuliana", en otros estados les dan el nom
bre de "Unión Popular". La creación de estos organismo abre una vez más la pugna 
en torno a qué tipo de organización política impulsar para realizar la revolución democrá-
tico-burguesa. · 

Los partidarios del grupo heterodoxo buscaban hacer de Unión Municipal un partido 
de masas y no un simple aparato legal electoral como sostenían los comunistas del gru
po de Fuenmayor, Ricardo Martínez, Kotepa Delgado y Rodoifo Quintero. Ello significa
ba reeditar la pugna de 1936: partido leninista de clase o partido policlasista. Los prime
ros proponen ün nuevo P.R.P. "sin errores•.1s Los segundos verán allí la creación de un 
"partido pequeño-burgués" .11 Los primeros siguen manteniéndose fieles a su idea de 
partido surgida en el exilio, implementada en el PRV, y luego en el Partido Republicano 
Progresista. Las semejanzas con el 36 son tan grandes que en vez de denominar a la 
nueva agrupación Unión Popular Venezolana {UPV). propusieron se llamara Partido Re
volucionario Popular (PRP), las mismas siglas del Partido Republicano Progresista del 
36; asimismo, proponen, al igual que en ese año, a Rodolfo Quintero para presidente. 

En el IV Pleno del Comité Central efectuado a mediados de mayo de 1943, la tendencia 
heterodoxa, logra mayoría e Impulsa sus propuestas. Las resoluciones de este pleno 
critican la línea política del partido seguida ante el gobierno del general Medina Angarita. 
Condenan la política de la dirección del partido de apoyar la formación del grupo deno
minado "Partidarios de la Política del Gobierno", embrión de lo que después sería el 
Partido Democrático Venezolano que impulsaba el presidente Medina Angarita. Parece 
ser que en la formación de un partido desde el gobierno se tenía en cuenta el ejemplo 
del cardenismo en México. Los heterodoxos criticarían luego la idea de que la revolución 
democrático burguesa la haría el gobierno, porque disponía del aparato de Estado y 
del presupuesto y. de que, por tanto, los comunistas deberían inscribirse en el partido 
del gobierno.18 Los ortodoxos critican a los heterodoxos de querer liquidar el partido 
ya que lo sustituyen por Unión Popular. Una de las resoluciones del Pleno fue que el 
trabajo principal de los comunistas eran sus actividades en Unión Municipal y Uniones 
Populares. -, '' "' 

Por otra parte; hay que señalar que los comunistas venezolanos, eran aliados del go
bierno, apoyaban sU política;· pero nunca se integraron al mismo. Medina Angarita no 
los integra porque rio tenía seguramente consenso en su gabinete, pero probablemente 
también porque no_tenía·mucha seguridad en sus aliados. esto lo revela el hecho de 
apoyar a AD en la pugnásindical con los comunistas, lo que finalmente le pesará en el 
golpe de Es_tado_qüéJo_derriba del poder en 1945. Este rechazo a participar en el gobier
no de Medina, lci justifica el PCV diciendo que tal cosa gravitaría contra la unidad nacio-
nal19 _ _ · _ ~ .. _ · 

En tanto estos diferentes enfoques enfrentan al PCV, la Internacional Comunista se 
disuelve e_n mayo_ dé 1943: Era un mero acto de formalidad, ya que una de sus últimas 

10 Miguel Ot9ro s'uva,'~it8d.0 en Aportes . .,<::, p. 76: · 
17 Los "fracc/onalistas" del primer grupo coincidirán con Rómulo Balancourt en la critica al POV que compararán 

con las agrupaciones w bolivarlan~s" ¡ apar~lo de .ªP.ºYº electoral de ~leazar López Contreras. 
18 El Imperialismo petrolero.'. ,f¡ p;·2sB;\·:~":."-:.1:.<-, · ·., <- :· - _: -·. · - -/~.: . : .' · · ·,_ ·· 
19 "Aquí Está", egost~ _de 1943, ~l_lado _en Caballero Manuel, le Internacional Comunista y Amárlca Latina ...• 

p.137. - - - --
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actividades había sido el retiro de los combatientes internacionalistas al concluir la gue
rra civil española. La invasión de Alemania a la UASS y la conformación de la alianza de 
ésta con Estados Unidos, Inglaterra y Francia, constituía a la Internacional en un obstá
culo para dicha alianza. Con la disolución del Comlntern, Stalin daba seguridades a sus 
aliados de que abandonaba la idea de revolución mundial con la que surge la re. La 
madurez alcanzada por los partidos comunistas y las particularidades nacionales, muy 
fuertes en el contexto de la guerra, tueron otras de las justificaciones para la disolución 
dela re. 

Según Caballero no existió Una verdadera relación entre la Tercera Internacional y su 
sección venezolana ya que· no' existe una sola carta que lo demuestre. Esto no parece 
ser muy Importante ya que los. comunistas venezolanos actuaron con base en la política 
de la re, como el mismopaballer0 lo.demuestra en su texto. 

En 1943 otros eventos 'mundiales van a ser decisivos para los comunistas venezola
nos. La "Declaración de ,TelÍerán"•. de Churchil, Roosevelt y Stalin, no sólo significa la 
determinación'de'actuar;céirí)untamente contra el fascismo, aspecto muy importante, 
sino que constituye la justificación de. una nueva orientación Ideológico-política de los 
comunistas en América: .el tirowderismo, cuyas tesis se enmarcan en la política de uni
dad nacional.•• .• : · \•. ::;,,·'·'.•>o+>:'. :•:: .... · .: :. ·' 

/'.' ;; '" ;·:.'':''~''·""€/ PCV'y la' política de unidad nacional 
,, .- .•. t ~f.:~·--'~'}l--:~;~~- ;~?·'.~~/;"- · .. ~ ~; _., <>·-: ·-.-. ·:· -

La rv Conferencia.Nabional,j:elebrada .el 5 de marzo de 1944, aprobó de manera defi
nitiva. la política de Unidád Nácional, yá enunciada y empezada a aplicar desde fines de 
1942. La pólítica de,UnlilaétNácional iniciada proplamenete cuando Alemania ataca a 
la UAss; slgnificábá iá'uriidad de todos contra las fuerzas fascistas, aglutinando a todos 
sus enemigos aünqúe tüerari conservadores: 

: . ... . .- ' ;,::..-;(· - .·. "·' 

El ataque ~evoso del ~azl~mo contra ta Unión Soviética el 22 de junio de 1942, había cambiado total
mente el carácter de la guerra •. : e Impuso a las fuerzas revolucionarlas, al movimiento obrero y deme

. crátlco de los paf ses capltallsta, modalidades tácticas nuevas, como fueron las expresadas en la polfllca 
de Unidad Nacloriar. Se requerfa realizar una polltlca tendiente a asegurar el triunfo de las armas antffas-

.. clsÍas.: ;y la victoria de. lá Unión Soviética y delas otras fuerzasantffasclstas. La polftlca de Unidad Na
clo.nal estabá' dirigida a lograr dichos objetivos, a aplastar a Jos agentes y amigos del fascismo, a los 
peores reaccionario~ e~ cada país, aglutinando, por otra parte, a todos sus enemigos, aunque fuesen 
conservadorSs.20 ·.: · 

Esta política.de únidad nacional no era compartida por el grupo de Gustavo Machado, 
dentro del partido; menos por Edu.ardo Machado que había constituido con los expulsa
dos del partido como él; un grupo crítico del Pev.:Estos decían que no podía haber polí
tica de unidad nacional mientras existiera el inciso vrdel Art. 32 de Ja Constitución; de
cían que Ja· política de unidad nacional "era errónea 'en las condiciones imperantes en 
Venezue.la": En el grupo al interior del partido; Gustavo Machado sostenía que esa polí
tica no se aplicaba como era, porque no se hacía en torno a los objetivos de la guerra, 
sino alrede9o(dei pn;i;;ide~te Me din:" Angarita.21. . · 

2Ó ~;~~~: <·'..>;"·~~ 'a6 : ~.·:·-.: · 
21 /bid, p. 84'.· 
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En la IV Conferencia Nacional, ya bajo el influjo del browderismo y del ejemplo del PC 
Cubano que se había transformado en Partido Socialista Popular, Fuenmayor propone 
la fusión del P~ con las Uniones Populares, para constituir la Unión Popular Socialista, 
un partido de nuevo tipo, hasta que no desaparecieran las trabas constitucionales sobre 
el socialismo y el comunismo. La Conferencia, sin embargo, acuerda organizar a Unión 
Popular Venezolana. El Buró Político del 20 de marzo concretó esta propuesta. Las re
soluciones señalaban claramente las propuestas de la tendencia heterodoxa: 

la obligación de los comunistas a cotizar en UPV, el derecho de los mismos a sustentar dentro de UPV 
un posición distinta a la acordada en el PCV, el trabajo de masas quedaría en manos de UPV, se prohibía 
hablar de socialismo en los locales del UPV, el Partido Comunista y Unión Popular Venezolana marcha· 
rían como organismos distintos, separados desde el punto de vista organ/2atlvo y polltlco; se disolverían 
las células del Partido Comunista excepto las de empresas; en lugar de reuniones de células habría 
reuniones de los activos del partido para discutir la linea polltlca; desaparece el Comité Regional del 
Distrito federal para sustituirse por los responsables pol/tlcos de los radlos.22 la IV Conferencia ratifica 
fa polft/cade unidad nacional y apoyo a las medidas progresistas de Medina Angarlta. Asimismo, acuer
da el reingreso de Eduardo Machado. 

En medio de la pugna de tendencias, estando ausente Fuenmayor, "buscando consejos 
de partidos hermanos", no ya de la 1c, para resolver la división que ahora era muy pareja 
en cuanto al número de integrantes de cada grupo, se elige el Buró Político de UPV, 
quedando COí)10 presidente Rodolfo Quintero, hasta entonces miembro del grupo orto
doxo, pero que ahora simpatiza con los Machado. 

En julio aparece públicamente Unión Popular Venezolana. Esta es caracterizada por 
Rodolfo Quintero como un partido nuevo, democrático, no un partido comunista camu
flado.23 En octubre van unidos con el PDV a las elecciones para integrar varios Consejos 
Municipales y las Asambleas Legislativas, ganando las elecciones. 

En marzo de 1944 se realiza la importante Convención de Trabajadores a la que asis
ten delegados de Ja mayoría de Jos sindicatos venezolanos organizados, con Ja finalidad 
de crear una Confederación Nacional Obrera. En ella se presenta el conflicto sindical 
con AD, del cual ésta sale fortalecida, porque el PCV no contó, extrañamente, con el apo
yo de Medina Angarita. La Convención, presidida por Jesús Faría y con la presencia de 
Vicente Lombardo Toledano, dirigente de la Confederación de Trabajadores de América 
Latina (CTAL), es abandonada por los delegados sindicales de AD, debido a que no se 
acepta su propuesta de que en el comité ejecutivo de la nueva confederación hubiera 
el mismo número de miembros representativos tanto de AD como de los comunistas. 
La denuncia de los delegados de AD de que la Convención estaba controlada por los 
comunistas sirve de motivo para que el gobierno de Medina Angarita suspenda la Con
vención y ordene la disolución de los sindicatos que permanecieron en la misma, unos 
ciento tres y tres centrales sindicales regionales.24 

22 Cfr. en /bid, p. 93 y en Fuenmayor, Juan Bautista, ob, cit., p. 252. 
23 Quintero, Aodolfo, cilado por Fuenmayor, en ob. cit., p. 251. 
24 SI lomamos conservadoramente /os datos de/ número de sindicatos represen1ados en la Convención, 150, se. 

gún Héclor Cemplns y el número de los que permanecieron y por lanlo fueron disuehos, 103, segón Fuenmayor, 
tendremos una Idea de la fuerza de /os sindicatos bajo el control y la lnf/uencla de los comunistas. Véase Camplns, 
Héclor, El ptasldante Medina, Da la roptoslón a /a libertad, Planeta, Caracas, 1993, p. 153. 
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El PO/ reitera sin embargo su apoyo al gobierno, quien se comprometió a modificar 
la legislación. El partido inicia la reorganización obrera en todo el país teniendo ya como 
fuerte competidor a Acción Democrática, que forma sindicatos paralelos, incluso entre 
los petroleros, bastión tradicional del PCV. La reorganización sindical favorece a AD quien 
puede invocar tener una cómoda mayoría en el movimiento obrero en su conjunto.25 

No obstante que la IV Conferencia había determinado constituir Unión Popular Vene
zolana, en la práctica se mantuvieron algunas bases organizadas del PCV en Zulia, Lara, 
Yaracuay, Portuguesa, Falcón y Mérida, en donde tenía mayor presencia el grupo orto
doxo. En otros lugares como el D.F. las células fueron disueltas. El Buró Político dejó 
de reunirse. Al hacer un balance de aquél año, el grupo ortodoxo, considera que el par
tido comunista había sido liquidado por el grupo "machamique": 

El período comprendido entre la reunión ampliada del Buró Polftlco {20 de julio de 1944) y el VI Pleno 
del Comité Central {abril de 1945), fue caórfco y se caracterizó por el hecho de que el grupo de los Ma· 
chado·de la Plaza.Quintero·Mlqullena, mejor conocido con el remoquete colectivo de macham/quls, 
asumió qe hecho la dirección del movimiento comunista, liquidando nuestro partido y sustituyéndolo 
por Unión Popular Venezolana11.26 

El grupo que encabezaba Fuenmayor se va a retirar de UPV27 para reconstituir el PCV. 
A finales de abril de 1945 se reunió en Caracas el VI Pleno del Comité Central, a instancia 
del grupo del partido en Zulia, donde los ortodoxos mantienen su principal bastión. Los 
miembros del ce del grupo machamlqui no asisten, al igual que los del "Grupo NO", 
grupo que había surgido para mediar entre las dos tendencias comunistas.2e En este 
Pleno tienen, en consencuencia, mayoría los del grupo ortodoxo. Las resoluciones 
adoptadas son acordes a la formación de un partido comunista conforme a los cánones 
dejados por la 1c: 

Reconstrucción del Partido en las regiones donde había sido disuelto; elección de un 
nuevo Buró Político, excluyendo a representantes del grupo contrario; autorización a 
este Buró para tomar "medidas disciplinarias" contra quienes habían abandonado sus 
filas y saboteado su trabajo. Respecto a la ya cercana sucesión presidencial acuerda 
apoyar al candidato del PDV, partido de Medina Angarita. Conforme a los acuerdos de 
este Pleno, meses después son "expulsados" los miembros del ce del grupo macha· 
miqul, así como Miguel Otero Silva y los otros dirigentes del Grupo NO. 

La VI Conferencia Regional del PCV en el Distrito Federal reafirma los resolutivos del 
VI Pleno. En el caso de la candidatura presidencial de López Contreras, la juzgarían 

25 Alexander, J. Aobert, ob. cit., p. 36. 
26Aportas ... , p. 101. Asimismo, el grupo machamlqul es acusado por los ortodoxos de haber creado en 1944 

un .·Buró Negro" para destruir el partfdo, so pretexto de /os errores seguldislas y conformistas comelfdos por la 
Dirección Nacional del PCV; en /bid, p. 97. 

27 Para /os or1odoxos, /os machadistas consideraban Imposible el éxito de la clase obrera y renunciaban en Ja 
práctica a dirigirla; de aquf que el único medio para ligarse a las masas era organizar partidos pequeño-burgueses, 
en este caso UPV¡ Cfr. Aportes, .. 1 p. 105 . 

20 Formaban pana del Comité Central del grupo machamlqul, Gustavo Machado, Salvador de la Plaza, Rodolfo 
Quintero, Manuel Ramón Oyón v Alfredo Conde Jahn. El Grupo No estaba rormado por "marxistas Independientes", 
Lo denominaron "noísta" porque declaraba no estar ni con unos ni con otros. Este grupo era dlrlgrdo por Mlguel 
Otero Siiva, Pedro Ortega Dfaz, Eduardo Gallegos Mancera y Gu/Uermo Múj/ca y se habían nucleado lnlclalmente en 
lomo a Olero Silva, que era redaclor·Jefe del periódico "El Nacional". 
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conforme a la actitud que adoptara ante la Unidad Nacional. Considera que la Conven
ción Nacional de Acción Democrática y la postura del POV coincide con los puntos de 
vista del PCV, por lo que existían premisas para crear un movimiento de masas alrededor 
del candidato del PDV y tomar medidas para lograr un movimiento unitario. Asimismo, 
considera que la vanguardia miquelenista que "proscribe la Unidad nacional en la solu
ción del problema presidencial" contribuía a aislar a la clase obrera y favorecía los planes 
de la reacción.29 También recomienda la expulsión de 13 militantes, entre los que están 
Gustavo Machado, Salvador de la Plaza, Rodolfo Quintero, Pompeyo Márquez y Pedro 
Juliac,30 

En octubre de 1945, una vez reformada la Constitución en abril del mismo año, fue 
legalizado por fin el Partido Comunista en el Distrito Federal, luego se haría lo mismo 
en otros estados. Esto le dio más fuerza al grupo ortodoxo, que disuelve en los Estados 
donde tiene mayor presencia las seccionales de UPV. Aproximadamente al mismo tiem
po, los líderes de Unión Popular que habían "expulsado" a Fuenmayor y a su grupo, 
cambiaron el nombre de su organización por el de Partido Comunista Unitario (PCVU).31 
Así quedaba sellada la división en dos partidos comunistas. 

Las diferencias entre las tendencias no estaban exentas de las pugnas personales y 
por el control de la dirección del movimiento comunista en Venezuela. Desde el punto 
de vista político quedan enmarcados ambos grupos en la política de Unidad Nacional. 
Es así que Unión Popular Venezolana dirigida por Gustavo Machado, en octubre de 
1944, realiza una alianza con el partido de Medina Angarita, el Partido Demócrata Vene
zolano, el mismo que el grupo ortodoxo había ayudado a formar y que fue tan duramente 
criticado por los que ahora hacían alianza con dicho partido. Asimismo, ambas tenden
cias apoyan la política petrolera del gobierno, sin cuestionamiento alguno. El grupo de 
Machado, que luego se definirá antibrowderista, mantuvo algunas diferencias con res
pecto al ortodoxo, siempre dentro de la política de unidad nacional: se opuso a incluir 
en la unidad nacional a López Contreras y planteó diferenciar las corrientes progresistas 
y reaccionarias dentro del gobierno, asunto que en la práctica no tuvo ninguna impli
cación. 

Respecto a las relaciones con el gobierno no hay pues diferencias sustanciales entre 
los dos grupos del PCV, siguen la misma política qe apoyo. Aunque critican la elección 
del presidente hecha por el Congreso no enarbolan la bandera de elección directa. En 
esto Acción Democrática les gana la delantera. 

Por otra parte, aún con sus discrepancias, los comunistas logran incrementar notable
mente su membresía, ya que de unos 500 que eran en 1941, llegan a 10,'ooo en 1946. 
La alianza con el gobierno, la formación de un partido de masas, lá participación elec
toral y un clima internacional favorable, son las causas que explican este crecimiento. 

Por su parte Acción Democrática no aceptó hacer ninguna alianza con el gobierno y 

29 VI Conferencia Regional del Pat1ido Comunista de Venezuela. Reglón Distrito Feda1al, 9y10 de junio de 1945. 
Ed. Aoy, funlo de 1945, Caracas, Venezuela, p. 28. 

30 La extracción social de los 102 delegados asistentes a la Conferencia. Indica el predominio de los de origen 
campesino y no obrero como era lalnlenclón de los comunistas: campesinos: 48; obreros: 41 ¡ "peque(laburguesía": 
35; enes anos: e. ." , , ... 

3 ' Fuenmayor dice que ol 19 de junio se "rellraron" de UPV él mismo, Silva Tallaría, Ricardo Martfnez, Fernañdo 
Jey Sánchez Y.Guillermo García Pones. entre otros¡ oh. cit., p. 253. 
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con los comunistas en las diferentes elecciones que se efectuaron durante el régimen 
de Medina Angarita, que dicho sea de paso, fueron ganadas por la alianza de los comu
nistas con el PDV. Acción Democrática realizó una polltlca oposicionista a Medina Anga
rita; calificó a la política de unidad nacional de "anestesiante" y criticó las medidas eco· 
nómicas de Medina, así como la inexistencia de pasos firmes en la constitución de la 
democracia, muy particularmente en la elección directa del Presidente de la República. 

Fuenmayor al hacer una autocrftlca del periodo dice que se cayó en el seguldismo y 
el conformismo frente al gobierno, sin atacar a foi:ido los aspectos negativos del aparato 
de Estado y los vestigios del pasado gomecista, sin luchar por la elección directa; aun
que considera que la política progresista de Medina Jo fue en gran parte por el apoyo 
del PCV.32 

Puede apreciarse que en este periodo siguen abiertos dos grandes problemas: lqué 
tipo de revolución realizar en Venezuela y qué tipo de partido para su dirección? La re
volución concebida como democrático-burguesa apenas si ha tenido alguna elabora
ción, en cambio la concepción de partido, más implícita que explícita en las pugnas de 
este periodo, ha dividido a los comunistas. _ 

La política de unidad nacional dejó de lado el debate sobre el carácter de Ja revolución 
en Venezuela. No obstante, hay ciertas líneas que permiten inferirla, no sólo por el plan
teamiento que había dejado la Internacional, sino por la política de la UASS en Jos dos 
últimos años de guerra mundial. La revolución sería por etapas; primero Ja democrático 
burguesa y Juego la socialista, pero a estas fases se ha antepuesto la unidad nacional. 
Se ha abandonado ya Ja fase de liberación nacional,'portanto antiimperialista, Ja causa: 
la alianza contra el fascismo. Así, Ja política de unidad nacional posterga en la práctica 
Ja lucha por la revolución democrático-burguesa; de aquí que en Venezuela y en toda 
América Jos partidos comunistas apoyen a Jos.distintos gobiernos en turno. La unidad 
nacional, desde el punto de vista de los comunistas;· la realizan los distintos gobiernos 
de Ja burguesía, a lo que más podían llegar era a criticar las fuerzas reaccionarias en el 
gobierno, pero sin poner en duda la Unidad nacional. En Venezuela el apoyo otorgado 
a Medina Angarita, por las dos fracciones comunistas principales, como realizador de 
una política progresista es consecuencia de aquella concepción.ª3 El "browderismo", 
que había iniciado .en .1943 confirma la renuncia a la revolución en este periodo. 

Para el PCC la Ünidad naé:Jonal era también indispensable para organizar el esfuerzo CU· 

bano contra el Eje. A diferencia de Ja "Unidad Popular", constituida sólo por las clases 
populares (cámpesirias: trabajadores: empleados); Ja unidad nacional cicimprende a Jos 
trabajadores y los burgueses y a los campesinos y los ,latifundistas;. La Unidad Nacional 
era Ja "colaboración de todas las clases y de tOaOS.f()S sectores de Ja N,ación, a través, 

:12 Fuenmayor. Juan Bautista, ob. cit.,·µ. 2so:'· ·, ' · :~ ·-_· · __ :·;:~,::'-'.> >:-~~~-'. '\.;_: ;:~:.·~<:>·- 1
;:._; -,'.':>-~:- · .· .: : 

33 Según Argelia Bravo, hasta 1945 estuvo planteada en V9nezuela "la revolución democrátlco-bUrguesa antllm· 
per/alist•,Y antiteudal", a panlr del golpe del lB de octubre, la burguesía nacional es absorbida por el Imperialismo, 
~~:!~~l~~~ri~~~=:~'/:~ ~ªa~:~~~o~~ ~~~n~e~ una Mlranstormaci_ón d_emocrállco-.burguesa, pero_de Upo pro·lmpe. 

'73 



La revoluclón latinoamericana 

fuera y por encima de organizaciones, partidos y Gobierno, a favor de un objetivo nacio· 
nal tal como prevenir el peligro fascista o lograr la liberación nacional ... ".34 Para los 
comunistas la unidad nacional era una política de largo alcance ya que debería continuar 
aún después del fin de la guerra. Como se ve hay un abandono de la lucha de clases 
y de la revolución. Aunque para matizarla se deja abierta la fórmula de la "liberación na
cional". 

La Unidad Nacional la ven los comunistas realizada no por los partidas antiimperialis· 
tas o antifascistas, sino par el propio gobierno de Batista, quien "encarnando la voluntad 
de toda la Nación y apoyándose en la Coalición Socialista Democrática, convocó insis
tentemente a todos las partidas y a todos los cubanos", para realizar la Unidad Nacional, 
estructurando, en consecuencia, un Gabinete de Unidad Nacional, donde participan los 
comunista.35 Los auténticos se opusieron a la unidad nacional al igual que el Partido 
Republicano. 

El PCC continúa cosechando algunas triunfos electorales. El 15 de marzo de 1942 en 
las elecciones parciales para elegir representantes a la Cámara, obtiene dos represen
tantes por la Provincia de la Habana, Juan Marinello y Lázaro Peña, y par la Provincia 
de Oriente, César Villar Aguilar. El Gabinete de Unidad Nacional, en el cual estaban re
presentados la mayoría de los partidos políticos, tomó posesión el 6 de marzo de 1943; 
el Dr. Ramón Zydín del Partido Republicano, queda como Primer Ministro, ABC queda 
con das carteras, Unión Revolucionaria Comunista con un Ministerio sin Cartera, que 
ocupa Juan Marinello. 

El 15 de mayo de 1943 el organismo representativo de la Tercera Internacional, la Co· 
mintern, fue disuelta. Las causas que apunta son: a) la prolunda diversidad de los cami
nos históricos del desarrollo de las distintos países, b) el carácter distinto y contradicto
rio de sus regímenes sociales, e) el diferente nivel de su desarrollo político y social, d) la 
diversidad del grado de conciencia y de organización de las obreras, y e) la lucha sobre 
el fascismo puede realizarse de mejor manera por la vanguardia del movimiento obrero 
de cada país, dentro de las marcos de su Estado. 

El 28 de noviembre de 1943, se efectúan los Acuerdas de Teherán, en que Franklin 
D. Roasevelt, Wiston Churchil y José Stalin llegan a acuerdos en cuanto a los planes 
de guerra y establecen las bases de colaboración mutua para los tiempos de paz. Anibal 
Escalante, del PCC, la califica como la más trascendental reunión de todos las tiempos. 
Los comunistas hacen una interpretación browderista de esos acuerdos. 

El 21 de enero de 1944, en Asamblea Nacional cambia el nombre Unión Revolucio
naria Comunista por Partida Socialista Popular. Las causas: el prestigio del término "so
cialista• en Cuba y el temor al término "comunista"; además, porque la misión histórica 
del Partido es la "completa liberación" que remata en el socialismo y concluye en el co
munismo. 

El PCC anta el Gobierno de Grau San Martín 

El 1 o. de junio de 1944 en las elecciones generales el PC apoya al Dr. Carlos Saladrigas, 
candi.data de la <:;oaliclón Socialista Democrática, integrada además por los partidas 

34 Roca, Bias, losfund8mentos del soc/al/smo en Cuba (Edición da 1943), p. 139. 
OS /bid. p. 142. . 
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Demócrata, Liberal y ABC. Obtiene 839,220 votos. Gana la Alianza Auténtica Republica
na, que postuló al Dr. Ramón Grau San Martín, integrada por el PRC y el Partido Republi
cano que obtiene 1 ,041,220 votos. Marinello renunció al Ministerio sin cartera, en su lu
gar queda Carlos Rafael Rodríguez, hasta el fin del régimen. 

En octubre de 1944 se celebra la Segunda Asamblea Nacional, antes de la toma del 
poder de Grau San Martín. En esta asamblea se justifica el apoyo al Pacto de Teherán 
y sus consecuencias futuras, según la visión de Browder y se justifica el apoyo a Grau. 
La influencia browderista es muy clara: 

Ha terminado el cerco del País del Socialismo y se ha Iniciado una nueva era en la que se abren todas 
las perspectivas Inmediatas para la marcha armónica de un mundo en pana socialista y en pano caplla· 
lista. SI Teherán se lleva a cabo, tal marcha unida -Ja convivencia pacfflca del socialismo y el capitalis
mo- será posible. También es posible en cada país .•• la convivencia del capltallsmo ydel socialismo, 
o sea, de los panldarlos de uno y otro sistema .. ,36 

El PCC colabora con el gobierno auténtico de Grau San Martín, a quien califican de go
bierno progresista. Quiso constituirse en una fuerza política disfrutando del poder, apo
yando a los gobiernos que no le fueran hostiles, para recibir apoyo en correspondencia. 
Por su parte, Grau San Martín, con apoyo de un fuerte movimiento de masas y con un 
partido pluriclasista de orientación populista, desarrolla una política de corte populista 
basada en las promesas de trato justo a los trabajadores, erradicación de la corrupción 
y el rescate de la soberanía nacional.37 Realiza medidas contra la especulación de los 
acaparadores y el alza del costo de la vida; respeta a los trabajadores de la ere; remueve 
a algunos jefes del ejército y la policía que habían colaborado con Batista desde 1934; 
regula el diferencial azucarero consistente en que al aumentar el precio, el diferencial 
se destinaría a mejoras salariales de Jos trabajadores azucareros y a obras públicas. 
Pero la corrupción no fue parada por el gobierno, antes bien se intensificó. La violencia 
gubernamental se enseñoreó en el país, particularmente en los dos últimos años de su 
gestión. Los recursos obtenidos en la isla por la guerra no fueron aprovechados para 
el desarrollo nacional. Se usó el erario público para atraer a los políticos y corromper a 
los funcionarios; era una forma si no nueva de enriquecimiento, ahora mucho más 
lucrativa por los altos Ingresos del azúcar y la exclusión del bloque oligárquico. Chibás 
dice de este gobierno lo siguiente: "El gobierno de Grau es más culpable por lo bueno 
que ha dejado de hacer que por lo malo que ha hecho ... Grau ha dejado al país sin 
presupuestos, Tribunal de Cuentas, Carrera Administrativa, Banco Central y de Refac
ción Agrícola, política hidroeléctrica. En vez de tecnificar la administración pública, tecni
ficó los negocios turbios, las ventas fraudulentas del azúcar ... •3a 

Después de dos años de gobierno, Grau, inicia la represión al movimiento sindical, 

36 Roca, Bias, et. al., En defensa del pueblo, Ediciones del Partido Socfalls1a Popular, la Habana, 1945, p. 11. 
37 Francisco López Segrera, dice que el populismo no era viable en Cuba por la debUldad de la burguesfa Industrial 

y el carácter estructural de fa relación neocolonlal del paf s. El populismo auténtico tenía los siguientes rasgos: 1) La 
unidad de las diversas capas sociales del partido se establece en virtud del liderazgo del jefe populista Grau San 
Mar1fn. 2) Su base fundamental se hallaba en los sectores medios urbanos. 3) Se apoya 1amblén en la burguesía no 
azucarera que ve viable un desarrollo más diversificado y no sólo basado en /a producción azucarera, sustilU'Jendo 
/as Importaciones. 4) Busca sustentarse en un movlmlen10 obrero controlado, por lo que enfrenta en este sector a 
los comunistas, sobre todo a par1ir de 1947. Véase López Segrera, Francisco, ob. cit, pp. 153-154. 

36 Bohemia, Habana, Cuba, agosto de 1948. 
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auspiciada por su Ministro del Trabajo, Carlos Prío Socarrás. El PSP en enero de 1947, 
en carta pública a Grau, critica la actuación del gobierno en Jo referente a la corrupción 
administrativa, la escacés y especulación, las posiciones reaccionarias en la política in
ternacional y los planes de reelección presidencial. No obstante estas críticas justas en 
los general, el gobierno de Grau desarrolló al país "hacia rumbos firmes y hacia la 
creación de riquezas realmente nacionales". 39 Las causas de esto las encontramos en 
1) crecimiento de la demanda que había sido aplazada por falta de oferta durante la 
guerra; 2) elevado ahorro de divisas; 3) las inversiones de los capitalistas cubanos ante 
el debilitamiento de la inversión norteamericana; 4) las zafras record de 1947 y 1948 y 
el precio del azúcar relativamente alto en el mercado mundial; 5) cifras records en las 
recaudaciones estatales, y 6) incremento sustancial de los salarios.40 

Pero la Guerra Fría llega a los sindicatos en ese período. La puja sindical por el control 
de la ere, dirigida por (os comunistas, lleva a que los auténticos apoyen una agrupación 
opuesta a la ere, la Comisión Obrera Nacional (CON). El v Congreso de la ere a efectuar
se los días 6 y 10 de abril de 1947, fue suspendido por el gobierno, debido a que los 
auténticos aducían que muchos delegados habían cometido fraude para ser r:ilectos y 
exigen la anulación de 200 de ellos. Se convoca a un nuevo Congreso, para el 9 de 
mayo al cual asisten 1 403 delegados en representación de 900 sindicatos, cuyo total 
era de alrededor de 1,200. Se llamó "Congreso de la Unidad" donde la CON, la CONI y 
los comunistas de la ere, se ponen de acuerdo para dirigir el movimiento obrero. Pero 
como el Congreso elige una dirección en la que va a la cabeza el dirigente comunista 
Lázaro Peña, el gobierno le niega validez y convoca a uno nuevo, en el cual la direccié'n 
es arrebatada a los comunistas. Por entonces inician los ataques a los locales sindicales 
por grupos armados y el asesinato de dirigentes obreros afines al Pee: Jesús Méndez, 
Arcelio Iglesias, Fernández Roig, Felipe Navarro y otros. La directiva surgida del Con
greso se erige como paralela a la de la ere. Luego se unen la CON, la CONAI y la ere ofi
cialista. Comienza a afectarse los logros obtenidos. Prío Socarrás, quien había sido Pri
mer Ministro de Grau, es nombrado Ministro del Trabajo en mayo de 1947, desaloja de 
su local a Ja ere. En octubre ilegaliza a dicha central; al ir a huelga por dicho motivo, es 
reprimida violentamente. 

En abril de 1945, cambia la línea política de Unidad Nacional, mantenida hasta enton
ces por Moscú, por una más activa en contra del imperialismo. Jaques Duelos, comunis
ta francés, publicó en abril de 1945 un famoso artículo en el que critica la Asociación 
Política Comunista de los Estados Unidos, ex-Pe, inspirada en el browderismo. La califi
ca de "revisionismo derechista"; aboga por la lucha de clases en cada país y el combate 
contra el Imperialismo acaudillado por los Estados Unidos. La tesis de la •paz duradera" 
de Earl Browder era una tesis reaccionaria para liquidar la revolución; asimismo, critica 
la "democracia general" de la burguesía, por engañosa. 

Los comunistas cubanos, a quienes de los Estados Unidos les llegaba mucho mate
rial sobre la pOlítica a seguir, quizá de una manera intencionada, inician la autocrítica 

39 Loienzo, R., et. al., "Papel de los partidos políllcos en la sociedad neocolonial y su rSraclón con la polfllca exter
na de Estados Unidos, en la e1apa de 1946 a 1952•, en Antecedentes hlstdrlcos dela revolución socialista da Cuba, 
p. 393. 

'º lblá., pp. 393-394. 
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browderista a partir del artículo de Duelos: Aprecian que consideraron el panorama del 
mundo de posguerra en relaciOnes· "casi idílicas" entre el capitalismo y el socialismo, 
tanto en escala internacional como dentro· de las fronteras de Cuba, dando una interpre
tación errónea de las perspectivas de. las r"elaclones mundiales y nacionales a partir de 
los acuerdos de Teherán.41 · ·· ·· · ·· ·· · ' ·· 

Bajo estas nuevas consideraciones .sobre sü política; el PCC va a las elecciones de 
representantes al Senado y á la Cámara de Diputados; registrando en las juntas munici
pales electorales 151,923 afiliados, de un total de fodos los partidos de 2, 146, 114.42 La 
mayoría del Senado la gana la Coalición Socialista Democrática. Juan Marinello obtuvo 
la vicepresidencia del Senado, Joaquín Oidáqul la Vicepresidencia de la Cámara. 

La Tercera Asamblea Nacional del PSP se "éfectuó en enero de 1946. Asiste Dionicio 
Encinas por el PCM y William Foster ¡:Íor el Pcde los.Estados Unidos. Analiza sus política 
del 44 al 46. Se pusieron de acuerdo con los "auténticos", enemigos tradicionales de 
los comunistas, ya que efPC se adaptáa lo nuevo, es.decir al triunfo de Grau. Era nece
sario apoyar las medidas progresistas del gobiern·o de Grau y el esfuerzo de guerra 
contra el nazi-fascismo, de lo que resultaba el respaldo irrestricto a la política internacio-
nal de los Estados Unidas. e· ' • ~ · 

En 1947 nace el Kominform eri s·eptiembre. Perci en América nace el TIAA, en agosto 
de ese año, el cual consagra la legítima defensa colectiva al amparo del Art. 51 de la 
Carta de las Naciones unidas. . . . . . . . · 

En diciembre de 1946 un grupo de serÍadores y miembros de la Cámara de Diputa
dos, dirigidos por Eduárdci Chibás,'éritican· públicamente al gobierno de Grau San Mar
tín, acusándolo de desviar el programa del Partido; de traición y tergiversación de la lí
nea. del partido. Chivás acusa al Dr. Grau de háber traicionado la "revolución auténtica" 
y agita el lema "vergüenza contra dinero·.·: EdlJardci.Chibás funda el Partido del Pueblo 
Cubano (Ortodoxo) enjulio de •1947.! larriayoría dé los miembros de ABC se pasan al 
nuevo partido. · ' · ·: <'· ··).·:· .. ;,,., 'i" -':" '· 
· El PCC va a la Óposi~ión al gobierno de Grau; por la traición grausista de 1946-1947, 

sincronizada con el Plan. Marshall y _la ·política de guerra fría promovida por estados Uni
dos contra la Unión So.vi ética:· Inicia la división de los trabajadores, el asalto de las direc
tivas sindicales, el predominio en los sindicatos de los dirigentes impuestos, traidores, 
corrom.pidos, ladroríes; es decir, mujalistas, y que es seguida de los años de descompo
sición y latrocinio desenfrenado del gobierno de Prío,43 

En los ·sindicatos;_ los comunistas son desplazados por los auténticos. En octubre de 
1947, a raíz de la pugna en la_CGT, entre sindicalistas "auténticos" y comunistas, el Minis
terio del trabajo, bajo la responsabilidad del Dr. Carlos Prío, favorece a la dirigencia "au
téntica" encabezada por Angel Cofiño por sobre la encabezada por Lázaro Peña. La 
guerra fría se perfila y los comunistas cubanos salen del gobierno en 1946; para 194 7 
empiezan a perder posiciones en el país. El próximo gobierno de Prío será abiertamente 
hostil a"ios comunistas. · · · · :. · · · ·· · . . ·_ .. ::.·.: · 

En noviembre de 1948 la v Asamblea Nacional del PSP, esgrime la consigna: elaborar 

41 Cfr. Roca, eras, et. al., En defensa del pueblo, Ediciones del Partido Socialista Popul~r, p. 12. ··: · 
42 García, Montes, Jorge y Alanos Avlla, Antonio, ob. cit., p. 364. . ,.. · ·" ·: · · 
43 Roca, Bias, ~Hay", 7 de enero de 1964, La Habana, p. 2. 
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el "Plan cubano contra la crisis"; tenía como objetivo "luchar contra el sistema semico
lonlal imperialista existente en Cuba, contra el plan de los explotadores extranjeros y 
nacionales cuyo fin consistió en aumentar sus ganancias escandalosas".44 Este plan 
contemplaba: incremento a la producción agrlcola; protección de las industrias estable
cidas de textiles, calzado, confecciones, tabaco, madera, etc ... ; creación de la Banca 
Nacional y de la moneda nacional; persecución a la bolsa negra; no rebaja de salarios; 
cese de la política de división del movimiento obrero, respeto a las libertades públicas; 
devolución de la emisora radial "Mil diez".45 

En mayo de 1949 se creo el grupo GAAS (Grupo Represivo de Actividades Subversi
vas) para exterminar lo que era considerado como actividad subversiva de partidos, 
pandillas o individuos. Inicia el aislamiento de los comunistas en el país. Su principal 
bastión había sido ocupado por los "mujalistas". La crc recomienda disolver los sindi
catos "unitarios" e ingresar a la ere oficial para realizar allí su labor. Para fines de 1950 
comienzan a formar los Comités de Defensa de las demandas obreras y por la democra
tización de la ere. "La política reaccionaria y antipopular del gobierno auténtico, el pecu
lado, la especulación escandalosa, el afán reeleccionista y en general, la lucha por el 
poder de las distintas agrupaciones gubernamentales ocasionó una grave crisis dentro 
del Partido" .46 A esto hay que agregar el gangsterismo, es decir la formación de distintos 
grupos de acción represiva. 

LA UNIDAD NACIONAL Y LA CRISIS DEL PCM 

El PCM, a diferencia del PCC e incluso el PCV, no aprovecha Ja coyuntura favorable que 
significaba para los comunistas el ingreso de la UASS al bloque de los Aliados contra 
las potencias del Eje. El PCM había entrado en un largo periodo de crisis, cuyos anteca- . 
dentes se encuentran en la política de "Unidad a toda costa" de 1937; se expresa abier
tamente en 1940 y se extiende hasta 1959. Al frente del Partido, en este periodo que 
abarca 19 años, estará Dionisia Encina, en sustitución de Hernán Laborde, quien lo diri
gió desde 1929 hasta el año de su expulsión, 1940. Las escisiones y expulsiones del 
Partido fue la nota predominante en ese periodo. 

La "Unidad a toda costa" significó para el PCM abandonar toda posibilidad de lucha 
como partido de oposición y subordinó su política a apoyar al gobierno y al PNR y a no 
realizar ninguna acción que pudiera dividir al movimiento obrero o campesino, todo ello 
en aras de mantener la unidad por sobre todas las cosas. De esta manera, aún antes 
de que la mayoría de los partidos comunistas plantearan la política de unidad nacional, 
el PCM ya estaba practicando una política muy similar desde 1937. La política de unidad 
nacional para los partidos .comunistas, propiamente inicia, como se sabe, con la inva
sión alemana a 1.a UR~S y e.;{úna continuación de las políticas del trente popular. El "brow
derismo" es, a su vez,' una.continuación de las políticas de unidad nacional extendidas 
en el tiempo más aUá de. la 'guerra. 

44 lorenzo A. 1 e/, a1.,:ob. clt!, p.:406. 
45 /bid., pp. 406 y· 407. . . 
48 /bid., p. 418. 
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El VIII Congreso Nacional (mayo de 1941) constata el proceso de disgregación de las 
organizaciones del partido; bajo el signo de la depuración se había expulsado a organi
zaciones enteras. 47 Pero en el mismo Congreso siguen las expulsiones. Andrés García 
Salgado, es expulsado por su actuación como responsable de la Comisión Depuradora; 
asimismo, el Congreso expulsa a lo que denomina un "grupo oportunista", dirigido por 
Herrera Angeles. La lucha hace presa al partido, especialmente en los miembros de la 
dirección, precisamente por el control de la misma y por no ponerse de acuerdo sobre 
la política a seguir; en este caso, sobre la interpretación de los acuerdos del Congreso 
Extraordinario de 1940. 

En 1943 la crisis se agudiza. Cinco miembros del Comité Central son expulsados, 
entre los más conocidos están: Miguel Angel Velasco, Angel Olivo y Enrique Ramírez y 
Ramírez. Velasco es acusado de promover el reingreso al Partido de Laborde y Campa; 
Ángel Olivo, quien era Secretario General del Comité del Distrito Federal -disuelto por 
el ce - y miembro del propio ce, es acusado de mantener posiciones políticas de incon
dicionalidad a Avila Camacho; en tanto que Enrique Ramírez y Ramfrez es acusado de 
representar la corriente lombardista en el seno del partido. La personalización en la 
pugna era un ingrediente más en la crisis. Dionisia Encina es acusado de ser un dirigente 
Incapaz, corrompido despilfarrador, etc.; en tanto que los miembros del grupo expul
sado son tachados de enemigos del Partido, agentes del imperialismo, trotskistas, etcé-
tera. :'.' __ .. ,.~ 

El IX Congreso (marzode 1944) convalida las tesis de Earl Browder. No hubo en esta 
ocasión quien se opusiéra a la política browderista que a.sumía el Partido; caracterizada 
después duramente·, como :•revisionista'.' ;,"desviación de derecha", etc. Igual que en el 
PCV y el PCC, va· aser.el artículo·de:Duclos quien Inicie.la crítica a las tesis de Browder. 
Reconocen qué, éste ariículo es una .;gran contribución". para comprender los errores 
del browderismo y real.izar un examen crítico dé las ~.desviaciones y errores" que habían 
cometido.4e En~1946 realizan una auiocrítica' en un'dcícumento denominado La resolu
ción de la victoria.4~ En'.esté se reconoce una lárgaUátá de errores, a saber: 1) Que el 
PCM, en genéral, había aceptado las tesis de Browder; 2) La concepción de que el impe
rialismo podía· desem.peñar un papel proiagonista para el desarrollo de la liberación na
ciOnal en.México/ ayudando a su industrialización.·_3),:Que el partido había aconsejado 
una política de "no huelgas''. 4) Que había rechazado la iúcha por el socialismo. 5) Que 
concibió la unidad nacional, centrándola como urfobJefr:iyho como una medio para el 
desarrollo de la revolución democrático burguesa; por lo tanto. 6) Que la burguesía na
cional era la indicada para dirigir el movimiento de unidad nacional. 7) La concepción 
de transformar al PAM en un "organismo" dé alianzas rádicálés distinto, y 8) La disolución 
de las células de fábrica y las fracciones sindicalesil;'i:; • ' . . . . 

A pesar de los anteriores señalamientos la práctica' política del PC no varío en lo funda
mental. La Resolución nunca fue publicada; ·a los err.ores señalados no se proponen 

41 ce del Panldo Comunista deMéxlco,·L.a /uch~ i~t~~~~ d~/p-¡;:iJd~ cÍúrante los años de 7939 a 1948. CaracterlstJ. 
cas principales. Informe al Pleno del Comité Central s~b~e. el 11 punto del orden del día, Ediciones del ce del PCM, 

Mé:~c/~/J.~5:?. ~g~~Q. . . . . · .. : ·:·:'.· .·.}. ·::_~. 
Mé;;c~~r~~; ~~'¡.ª'ª de, "Sesen1a a~os del _-~CM_: momentos cruciales•, en Revista Historia y Sociedad, núm. 22, 
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alternativas que sirvieran de sustento teórico a Ja actividad política. Una parte de la direc
ción no acató dicho documento. Las expulsiones son la manera más socorrida de re
solver las diferencias ideológicas. Las fórmulas de Stalin encontraban su aplicación coti
diana, como aquella de considerar una idea oportunista y podrida el querer resolver la 
lucha interna en el marco de la lucha ideológica, o aquella de partido monolítico. El "cen
tralismo autoritario", más que el llamado centralismo democrático llegó a ser la forma 
organizativa del partido; la discusión seria sobre los problemas nacionales fue suplanta
da por las pugnas ideológicas internas. Esto contribuyó a alejarse de la ciase obrera 
y del campesinado nacional, en los cuales llegó a tener cierta influencia. 

La pobreza teórica y la falta de preocupación por los problemas del país son otros 
de los elementos que explican la crisis del PCM. Dentro de su propia concepción ideológi
ca, ante la aguda lucha de clases Internacional, realizan una política plegada a la defensa 
de la URSS, más que la lucha por la revolución en el país. Ante las variantes de la lucha 
internacional el PCM se desconcierta; se mueve a veces de un extremo a otro. Definitiva
mente no pudo caracterizar correctamente los gobiernos emanados de la Revolución. 
Largo perrada es este en que la pérdida de su autonomía e independencia de clase, de 
acuerdo a sus propios postulados, parecen hacer zozobrar el proyecto del comunismo 
en México.: . , · 

En 1945, a pesar de la crítica de Duelos, primer mensaje de distanciamiento de la 
URSS en Latinoamérica de su alianza con los Estado Unidos, el PCM apoya la candidatura 
de Miguel Alemán. Dionisia Encina lo considera, en sentido contrario a la realidad, como 
"el representante de. la corriente más progresista de la burguesía mexicana". so En 1946, 
el PCM obtiene [egistróoficial al cumplir con el requisito de demostrar que contaba con 
más de 10,000 mieimbros.:Las políticas de Ja "Guerra Fría" tomarán a un PCM en franca 
lucha interna y con la necesidad de modificar su política, aunque sólo fuera discursiva
mente,. sobre. el imperialismo norteamericano y sobre el gobierno de Miguel Alemán. 

'· • 1 .,, • ~' -

EL BROWDERISMO 

En.el marco de la política de unidad nacional se elabora una concepción que influye 
fuertemente.en los partidos comunistas aquí estudiados: el browderismo. La crítica a 
éste inicia en abril de 1945, cuando aparece publicado un artículo firmado por el francés 
Jacques Duclos,51 contra las adulteraciones del marxismo formuladas por Earl Browder, 
secretario general del Partido Comunista de los Estados Unidos. A partir de este artículo 
corre mucha tinta contra el browderismo; en primer lugar porque fue el chivo expiatorio 
de los errores cometidos por los comunistas durante el período de la Guerra Mundial 
y, en segundo lugar, porque dentro de la tradición comunista abandona las tesis leninis
tas. Conviene redimensionar aunque sea de manera rápida esta concepción. 

Earl Browder lleva hasta sus últimas consecuencias la política de unidad nacional. 

so LaJous, AleJandra, ob. cit., p. 67 
s1 El artículo se titula "Sobre la disolución del Partido Comunista de /os eslados Unidos"; fue publlcado origina/. 

mente en el número de abril de Cahiers du Communlsms, órgano teórico del Partido Comunista de Francia. Los !res 
partidos aquí estudiados lo se~alan como Inicio da su autocr(tlca sobre su "periodo browderlsta•. Fundamentos, re
vista del PCC, /o reproduce fnlogramente en su núm. 47,de julio de 1945. 

s~:1t: t~1 :~~2x: ~.rr~1 ªº 
A~r~·0u:·:1 \ t J!; :.~~~,.\~· 
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Por unidad nacional entiende la unión de todas las fuerzas patrióticas, llámense comu
nistas, laboristas, miembros de los partidos Demócrata y Republicano, etc., subordinan
do a esta unidad todas las diferencias Ideológicas, políticas o religiosas. Aún más, no 
podría haber unidad nacional efectiva si no se incluía a los grandes capitalistas america
nos. Con base en esta consideración, surgida de su interpretación de los Acuerdos de 
Teherán, más la idea de que la "marea democrática" se Impondría en el mundo, plantea 
de pasada el asunto de la revolución, que deja de tener significado en la nueva situación 
mundial. Es en la unidad nacional donde los comunistas junto con otras fuerzas harían 
una revolución pero de orden político, en el ámbito de la más completa libertad. En Eu
ropa, expresa, habrá "libertad para la revolución de los pueblos". Para las colonias y 
semicolonias, los países avanzados, a través de sus monopolios, los apoyarían para 
efectuar sus cambios político Y. hacerlos avanzar. Así, se llegaba a la superación de la 
explotación de las colonia y semicolonias por el imperialismo, mediante la colaboración· 
con el mismo y bajo su dirección. La lucha antiimperialista llegaba a su fin. . ._ ..... 

Earl Browder, apoya su teoría en la "Declaración de Teherán" (1943), en donde apre
cia que la coalición anglo:sciviético-americana es la única garantía para preservar la paz 
mundial; la unidad en la guerra exigía la unidad para.la posguerra. Los comunistas y• 
los capitalistas se habían unido ·¡;n"úna alianza, de aquí que la cooperación cori el cap ita- .. 
lismo se le presentara como algoiógiéci, incluso para el periodo de posguerra. Después 
de todo lNo había llamado.antesla IC a unirse con esas potencias para luchar contra 
el fascismo? El browderisf11o)s· una consecuencia también lógica de esa política de la 
IC y de la aplicada lúego por la ÜRSS. La política de colaboración de clase de que tanto 
se .le criticará a Browder se aplicó antes. de que aparecieran sus libros: Victoria y posgue
rra (octubre de 1942) y Teherán, nuestra senda en la guerra y en la paz. El browderismo 
ocupa el espacio en el plano ideológico dejado por la IC en América. 

El browderismo significó la primera renuncia explícita, dentro de la tradición comu
nista, a las tesis más caras al marxismo-leninismo. Entre ellas, el abandono de la noción 
de dictadura del proletariado, como consecuencia del abandono de las tesis sobre la 
lucha de clases. Esto debido a que consideraba que era en el ámbito de la democracia, 
donde se desenvolvería la lucha política, por ello reclamaba "la aceptación de los comu
nistas dentro del campo general de las fuerzas democráticas, sin discriminación y sin 
leyes de excepción''.52 Asimismo, propone otro tipo de organización, no partidista, para 
la lucha política. No otra cosa significa la transformación de los partidos comunistas en 
asociaciones políticas. Lo que implicaba la disolución del partido comunista como van
guardia de la clase obrera. 

El browderismo, valorado én su momento histórico, constituye la tendencia más orto-. · 
doxa dentro del marxismo-leninismo, a grado tal de llegar a plantear, paradójicaménte,: 
el fin de esa doctrina. El browderismo significó el total abandono de la idea de revolución 
que se había formado durant{[alriternacional. El browder.ismo Influyó en la pOlítica dé 
los partidos comunistas frente. ál gobierno y sobre la percepción de los problemas de 

. ·,.·':-:· :'~>- >o. . ·.~ ·,;,:' :,·:; :, :. ,,·; .. 
,· ..• ; •. ' . .~ . '.;: ', . •. ' . 

.::· 
52 Browder, Earl, T•herÚ nuestra senda.en /a g~~rra y en la pai, América, Monie~ldeo, 1S4S, p;47. L~ 5~gUnda 

renuncia explícita a la dictadura del proletariado la realizará el denominado "eurocomunlsmo" en fa década del se. 
tanta. . . . . ·. . , . 
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posguerra. Estará presente por varios años más en el discurso de los comunistas, ya 
que en él van descubriendo muchos de sus errores. 

Los comunistas consideran que ocasionó diversos errores en su relaclón con el go
bierno. El POI por ejemplo afirma: 

Las concepciones browderlstas determinaron una serle de errores de conformismo yseguldlsmo frente 
al POV, frente al Gobierno de Medina. No siempre se hicieron las criticas necesarias .•• se cayó en la 
concepción conformista de lo que Medina buenamente querla dar y en el seguldlsta apoyo a sus realiza· 
clones progresistas, sin atacar a fondo los problemas sobre fa democratización del régimen, fa liquida
ción de los vestiglos del gomeclsmo, Ja reforma agraria, la elección por voto directo, etcétera.53 

No obstante estos errores y las limitaciones que tuvo el régimen que presidió Medina 
Angarita, la mayoría de los comunistas venezolanos, con el correr del tiempo, verán ese 
periodo de fa historia de Venezuela, como progresista y democrático, ya que sentó las 
bases de un programa nacional de desarrollo.54 

GOLPE DE ESTADO Y ASCENSO AL PODER 
DE ACCIÓN DEMOCRÁTICA 

Desde mediados de 1945 el ambiente político en Venezuela empieza a caldearse, sobre 
todo por las expectativas tempranas que había despertado la sucesión presidencial del 
año siguiente.•A este respecto contribuye el distanciamiento entre Medina Angarita y el 
ex-presidente López Contreras. La candidatura de éste, vista en su momento como ex
presión de fa derecha y de un sector del ejército, crea fisuras en el gubernamental PDV. 
Acción Democrática la objeta, en tanto que los comunistas del sector ortodoxo, como 
ya vimos, la juzgarían en función de la actitud que adoptara sobre la unidad nacional. 

En acuerdo con AD y los partidos que apoyan al gobierno, el PDV propone un candida
to de unidad, Diógenes Esca/ante, embajador en Washington. En septiembre enferma 
gravemente y su candidatura es retirada. El PDV designa candidato a Angel Biaggini. El 
POI y Unión Popular, lo apoyan. Era el candidato seguro a obtener la Presidencia toda 
vez que el PDV y sus aliados comunistas tenían mayoría en el Congreso. Medina Anga
rita no había impulsado la elección por voto universal y secreto del Presidente, asegu-

52 Browder, Earl, Teharán nuestra senda en la guerra y en la paz, América, Momevideo, 1945, p. 47. La segunda 
renuncia explícita a la dictadura del proletariado /a realizará el denominado "eurocomunlsmo" en la década del se
tenta. 

53Aportes .•. , p. 86. Son considerados responsables de /a polillca browderlsta, los dfrlgenles principales del Par
tido: Juan Bautls1aFuenmayor,Secrelarlo General, Ricardo A. Manínez y Ernesto Siiva Tellerfa.A pesar dela •aulocríli
ca• sobre el browderlsmo, lodavra el VII Pleno del Comké Central de noviembre de 1945, en respuesla a una carta 
de Bias Roca, carifica a las concepciones de Browder como de "aplicaclón exacta del marxismo en las nuevas condi
ciones históricas que vive la humanidad", en Fuenmayor, Juan Bautista, ob. cit., pp. 268 y 269. 

54 Es muy ilustrativa la siguiente apreciación de Kolepa Delgado: "Lo que los marxistas desfgnábamos entes de 
Gorbachov, como 'Le revolución democrático-burguesa', encontró su expresión en Venezuela. Medina, que sólo era 
un demócrata moderado, unió a las fuerzas revolucionarlas de los lrabajadores representadas e ni onces porun pujan· 
te Partido Comunista, con los sectores progresistas de nuestra burguesía, para hacer un frente de defensa (no bélico) 
contra el dominador extranjero". En "Introducción" a El Presidente Medina .. . , p. 19. Pedro Ortega Dfaz dirá en 1968 
que la burguesía Venezolana, sin experiencia ni organización política, Inicia el ensayo del PDVmedfnlsta, y con gran 
audacia, realiza una política de acercamlenlo con el PCV; en El 23 de enero y ollas notas de historia, La Muralla, Cara· 
cas, 1969, p. 47. 
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randa de esta manera que el próximo Jefe del poder ejecutivo saliera de las filas de su 
partido, como es el caso de Biagginl. Acción Democrática se opone resueltamente a 
esta candidatura por considerar que no unificaría a las distintas fuerzas políticas; propo
ne, en cambio, la elección de un presidente provisional, de común acuerdo con los par
tidos, para que presidiera una consulta electoral directa para escoger al presidente de 
la República. El PDV advierte en esta propuesta un "golpe de Estado pacífico". ss 

Para Betancourt a estas alturas del proceso político estaban cerradas "todas las vías 
de evolución sin saltos", quedando sólo la salida de un "hecho de fuerza".56 Efectiva
mente, un día antes del golpe de Estado, se decía que AD no participaría en ningún go
bierno "como pariente pobre", ya que aspiraba a la "totalidad del poder". Desde junio, 
los dirigentes de AD habían sido invitados por un grupo de oficiales jóvenes, autodenomi
nado Unión Patriótica Nacional, a participar en un golpe de Estado contra el régimen 
de Medina Angarita, según explica Betancourt en su texto Venezuela, Política y petróleo. 

En el plano internacional, el conflicto bélico llegaba a su fin: en agosto Japón se había 
rendido a los Aliados y se iniciaba un Incierto periodo mundial de posguerra. El mundo 
había cambiado: grandes zonas devastadas, muerte y desolación en las zonas princi
pales del conflicto bélico; las economías arruinadas. El mundo se redefine por nuevas 
áreas de influencia de las grandes potencias; la URSS amplía su área geográfica de in
fluencia en la Europa Orientaly Estados Unidos se confirma corno la principal potencia 
del mundo occidental.· Comunistas y capitalistas empezarán a acentuar nuevamente 
sus mutuas desconfianzas atenuadas durante la guerra. La ruptura se dará en 1947 
dando inicio a la "Guerra Fría". 

La derrota del fascismo abría expectativas en el mundo para el desarrollo de regíme
nes democráticos. En Venezuela, !.a fase de posguerra coincide con el golpe de Estado 
perpetrado el 18 de octubre de 1945 por un grupo de oficiales Jóvenes del eJército y AD. 
La actitud titubeante del Presidente Medina ante la sublevación militar y de no llevar a 
un enfrentamiento mayor a la nación, determinaron su rápida caída del poder y la instau
ración de una Junta Revolucionaria de Gobierno, presidida por Rómulo Betancourt: En 
la misma participan Raúl Leonl, Luis B. Prieto y Gonzalo Barrios por AD; el mayor Carlos 
Delgado Chalbaud y el capitán Mario Vargas por los militares, y el Dr. Edmundo Femán
dez que había servido de enlace entre los militares y los civiles. No hubo prácticamente 
resistencia popular al golpe. 

Betancourt considera que el golpe de Estado, que él denomina "Revolución venezola
na del 18 de octubre", fue la culminación de un proceso histórico indetenible, que hu
biera estallado como un motín cuartelario si no hubiera participado Acción Democrátl· 

55 Vdase respuesta de la Dirección Nacional del P.D.V. en Camplns, Háclor; en ob. cit., pp. 204 y 205. 
so Betancourt, Róm ulo. ob. cit., p. 232. El golpe de Estado para 8 erancoun fue producto de la "crisis polftlca naclo· 

nar, que no tuvo una sallda pacifica por el rellro de la candldalura de Dlógenes Esca/ante y la no acepraclón de su 
propuesta de ascenso a la Presidencia de una persona sin mllitancla panldlsla; el descontento popular, "por la lneptl· 
tud y corrupción administrativas", "la generalizada pobreza" y demandas sociales que enarbolaba AD no satisfechas, 
tales como: la elección directa del Presidente y da los parlamentarios, la separación de poderes, fin al fraude electoral, 
dado que el aparalo eleclora/ estaba en manos del grupo gobernante y, una mayor panlclpacfón nacional en el disfrute 
del subsuelo. A asiese agregó el descontento de un grupo de oficiales jóvenes del ejército que busca mejores candi· 
clones económicas y técnicas y está en contra de la "Incompetencia, peculado y mala fe" del gobierno. Al régimen 
de Medina lo califica de autocrático con atuendo liberal; era un régimen comunlsra, a1ei:italorlo de la propiedad priva· 
da, espec/almenle en su proyecto de reforma agraria. 
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ca.57 Pero al mismo tiempo.re.cono-ce que.el G.obierno de tacto nació de un golpe de 
Estado típico y no·de:una insur·gencla popular, por lo que tenía grandes limitaciones. 
Puede decirse que la 1.ucha pólítica se daba en las.·enirañas del gobierno, entre persona
lidades y entre las vanguardias partidistas y militares, más que con bases sociales orga-
niz8das; -: _ . _ -. . ::. ::·':?'y;>·;: -.: .. ~_.-, .1 ··~- :. '--~- ... !,._ .. · :: : -. 1 -<;. ·< ; 

La Junta, constituida en Gobierno de facto, va a realizar una polltlca en varios frentes. 
En el político súspendé las garantías individuales; éri tanto que AD avanza en su fortale
cimiento en tcido e(¡:Íaís. oespués de dos años; cuando considera que las condiciones 
están dadas' para:entrar a la vida lnstituciona_I e implantar su hegemonía, reforma la 
Constltúción y:amplía los cauces democráticos. En el plano económico y social, con 
base en)o.nec_~o-por Medina Angarita, emprende Un.a serie de reformas progresistas. 
En el plano ideológico crea con éxito un bagaje ideológico de signo populista que se 
susteinta.·en' la:crítica al régimen pasado, catalogado como Un. ~régimen de. oprobio"; 
Identifica al partido con el pueblo, a la juventud militar con "el. ejército del pueblo" y al 
gobierno, evidentemente, como "el gobierno del pueblo",5B i'i•> ;::'.; · '-,; · 

.... · 
Los comunistas trente a la Revoiu'Clón D~rnoÓrátlca· 

Los comunistas, tanto del PCV, como los hete~odo~ri~F~~:~bJsieron a los militares gol
pistas; llamando a la población a "aplastar a los irysurrectos", ya que suponían estaban 
dirigidos pocLópez Contreras. Una vez que se enteraron de que en la asonada había 
participado AD, hacen público su apoyo al nuevo gobierno, condicionándolo al cumpli
miento.de una serie de demandas: convocatoria a elecciones para la Asamblea Consti
tuyente, realización de una audaz reforma agraria; revisión.de los contratos petroleros 
para una mayor participación del Estado venezolano yla formación de un gobierno de 
Integración nacional. Poco después defienden .el ·golpe y el gobierno emanado del mis
mo; catalogándolos como de carácter."démocrático";59 así lo hacen saber dos meses 
después a varios partidos .comunistas de'América LBtina, los cuales criticaban el golpe 
de Estado. Los comunistas.venezolanos realizan· esta labor favorable al gobierno, no 
obstan!~ que éste se empeñaba en una fuerte campaña contra ellos. 

El grupo que se consideraba .''antibrowderista~ y que luego se presenta como antibe
tancourista, al inicio del gobierno de facto, asuine una posición que puede considerarse 
de apoyo crítico. Esta tracción se organiza formáknenté'ein marzo de 1946 bajo el nom
bre de Partido Comunista Venezolano UJ1itario(Pcvu);;,casi un año después de abando
nar el Congreso de la Unidad de finales de ese año,' funda en octubre de 1947 el Partido 
Revolucionario -del P(oletariado (Comunista)i'el cúal eis disuelto en enero de 1952. No 
considera, al principio, y al igual que los comUnistas'más ortodoxos, que en el golpe 
de.Estado h

0

ubiéra intervenido el imperialismo norteamericano. Avisaran, sin embargo, 
.;'<·'. ;·;: 

- ' ":_; '.·1 ~ ---::~" 
. 57 /bid, p. 243. - . -·· .... " :.•: ' ·-···/':,e'···:· . 

58_ Para el estudio de este úJl/mo aspecto véa~e el /lb_~o d_e ~~Vll_a,_ Rl~a_rdo Luis. El lmag~narlo polftlco venezolano. 
Ensayosobreeltrlenlooctubrista1945·1948., ·. -:·· :··.,··-~·,,:.,,:: .. -;'._.:-"\:.:>:··;··,.: ,_ .·., .• 

59 Será mucho después que el grupo de dirlgenles del PCV haga un recuento crítico del golpe. Fuenmayor en 1968 
dirá que el PCV •no hizo condenaclón alguna dal golpe como mélodo para alcanzar el poder, ni indicó el origen 
Imperialista del mismo, lo cual constituyo Imperdonable error, puesto que exlslfan suficientes elementos de juicio para 
llegar a esa conclusfOn. 'El golpe olla a petróleo' . .. (era) anl/comunfs1a• puenmayor, ob. cit. p. 302. · 
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que se abren posibilidades para avanzar en una revolución democrática-popular, si el 
gobierno se apoyaba en una amplia base social: 

••• Unión Patriótico Militar y Acción Democrática han conquistado el gobierno pero no han conquistado 
el poder. El poder real, las fuerzas económicas del país, Jos puestos de comando de la economía, siguen 
en manos de los enemigos de la revolución democrállca popular. •• Plantearán a los jóvenes oficiales 
y a Acción Democrállca - están haciéndolo ya- este dilema: o el nuevo gobierno asume una actitud 
de complacencia, de respeto para tales Intereses oligárquicos o ellos pasarán a la ofensiva reaccionaria, 
volcando todo su Inmenso poderío contra la alianza mUltar-acclondemocratlsla. A esta no le queda sino 
una de estas salidas: ose doblega ante el requerimiento del enemigo, o mulllpllca sus fuerzas, buscando 
el apoyo de Jos aliados naturales, de lodos los sectores y de todas las clases sociales de nuestro país 
capaces de luchar por la revolución democrática-popular: los obreros y campesinos, los artesanos, los 
Intelectuales, los Industriales progresistas, los hacendados liberales. Este conglomerado de sectores 
y clases debe constituir el Frente Nacional Democrállco Unificado.so 

No obstante que varios de sus integrantes princlpales como Rodolfo Quintero, Luis Mi
quelena, Germán Tortosa y Horacio Scott habían sido detenidos, se considera que Ac
ción Democrática era "una fuerza positiva en Ja consecución de Jos objetivos históricos 
Inmediatos de Ja revolución venezolana ... ".61 Siete meses después de instaurado el 
gobierno, Salvador de la Pla2a ve que en éste ha habido un "entendimiento secreto con 
las fuerzas reaccionarias". que expone al movimiento democrático a otro repliegue como 
el del 36.62 Ya como'pRf~(c) y sin los Machado en sus filas, acusan al gobierno de AD 
de traicionar los iríí.erese·s nációnales de Venezuela y de oprimir a los trabajadores; asi
mismo, atacán fúerteinerité a los comunistas rojos a los que se refieren como "los trai
dores• .63 .: · .. i'· ,:.: :: ·,·.:;,::.,"o':·:·:· ::'··· •.·::.•" '-'> . ··. 

Según Robert,:J. Alexánder.''esté:grupdcé:mocido como los •comunistas negros", 
mantuvo. una 'política dé Inexorable f:ICÍstllidadhacia .el. gobierno y el partido de Betan
court. En el movimiento obrero; organizaron sú propia Federación de Trabajadores del 
Distrito Federal, en ·oposición a la contioladá por lcis líderes sindicales de AD. En el esta
do oriental de.Anzoátegui;· donde tenían ·Cieita illfluenda en los trabajadores petroleros, 
organizaron una federación sindical paralela á .la de AD. Ninguna de las dos pertenecía 
a la Central de Trabajadores.de .veneiúe1a:64 · < 

Por su parte, los comunistas del pcv/ se' reúnen en Caracas el 26 de enero de 1946 
en la V Conferencia Nacional: Reafirman la autocrítica sobre los errores cometidos bajo 
la influencia del browderlsmo. Denúncián.~los manejos del capital monopolista extranje
ro y de los trusts petroleros erí· espeéial~ en el golpe de Estado de octubre, pero no de
nuncian la ingerencia del imperialismo,' lo cúal se reconoce después como todavía un 
resabio de Ja influencia browderista:' En.: marzo de 1946 cuando se constituye Unión Po
pular Venezolana en "Partido Comunista Venezolano (Unitario)", es caracterizado como 
trotskizante. ·: ... · ',·.·.:, · · ::-'-:· ::: · .:.· 

~.•·,c:.,,:c ..... ¡,, 

60 "Oeclaraclón del 27 da oi:1ubré;da·ú14s·, cit6da en El lmperlallsmopetrolero ... , p. 264. 
lbl;,1 ;~~~:.ow~.r. ~-~racio.' ·~~~ .. ~ ,''.· ~~~~.p~:~~en.cla del movi~lento sindica!\ 18 de diciembre de 1945, citado en. 

62 De la Plaza, Salv~dcir .. ".Oué es la reacc.1.6n y quiénes le han hecho concesiones", 18 de mayo de 1936, en /bid., 
pp. 266 y 267. . . . . .. ... . . 

63 Alexander, J. Roben, ob. cit., p. 47 . 
.. /bid .• p. 46. 
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El 18 de abril de 1946 (seis meses después del golpe militar), se reúne en Barqufsime
to el VIII Pleno del Comité Central. Insiste, como lo había hecho la v Conferencia, •en la 
necesidad de constituir un Gobierno de Unidad Nacional Democrática, sin exclusivismos 
ni ventajlsmos, para marchar hacia las elecclones de la Asamblea Constituyente•. Indicó 
también la necesidad de "Estructurar un Frente Democrático Nacional, con participa
ción de Acción Democrática, Unión Republicana Democrática, el Partido Comunista y 
todas las otras fuerzas interesadas en el progreso democrático del país, para derrotar 
a la reacción y al imperialismo." Pugna también por una Reforma Agraria a fondo, ante 
el auge de las masas en toda la nación provocada por la propaganda de Acción Demo
crátlca.65 Este llamado a constituir el Frente fue desoído por los demás partidos. 

lo más destai::ado de la participación del PCV, en cuanto a acciones de masas, duran
te el gobierno de AD es la movilización contra el clero y COPEI que se oponían al decreto 
de educación promulgado por el gobierno de Rómulo Gallegos, enarbolando entre otras 
consignas la.de "!Mano fuerte contra el jesuitismo!" . 
. . Ante el auge del movimientosoéialgenerado por la política del nuevo gobierno, los 

del PCVU lanzan llamados a la.unificación del movimiento comunista, lo mismo hacen 
los del grupo .No:. P,esó mucho .en el ánimo de la dirección del PCV el llamamiento de 
otros partidos comun.istas del continente para que accediera a buscar. fa unidad,. es pe· 
cialmente el. cubano;· para tal efecto había comisionado a Ladisfao Gonzáfez Carbajal. 
El IX Pleno. de!l,Comité;Central del PCV, reunido a mediados de junio de 1946, llama en
tonces a la unidad :a iodos los que se proclamen comunistas o marxistas en Venezuela. 
Al efecto se nc)mbra una comisión integrada por un miembro de.cada agrupación, Juan 
B. Fuenmayor.poi el Pcv; Gustavo Machado por el PCVU. y Pedro Díaz por el Grupo NO. 
Por considerar a Ricardo Martínezresponsable de Ja división se le separa de sus labores 
de direcciór:i; é:onesto'el grupo ortodoxo perdía a uno de.sUs dirigentes principales. 

La llamada Plataforma de Unidad que sería la base programática para la unificación, 
fue elaborada nada menos que por Bias Roca, dirigente del. Partido Socialista Popular 
de Cuba; lnienia una apreciación "objetiva" de los probleniasdelos comunistas venezo
lanos, dent.ro .de una concepción ideológica que mantiene rasgos de tirowderismo, pero 
muy apegada a los lineamientos de Moscú. Cada. grupo.comunista interpretará después 
como equivocadas fas aprecfacione.s que se hácen en la f>lataforma sobre su proceder 
en·ef movimiento comunista venezolano. · · · • ·· 

• El ~dhgr~so del~)inld~~ 
El Congreso dé la Unidoi"d sé :ri;r~tir~:~r,:~~í;~ de .noviemb~e . y principios de diciembre 
de 1946, Es uno de.los ¡:icontecirnientos.más.significati\¡os; ya que fue faculminación 
de la fucha entre fas corrientes que habían actuado en el c.omúnismo venezolano y en 
el cual, a pesar de tener.máyoría el grupo or,todoxo;facifitada en mucho por la división 
del PCVU en el congreso, ·empieza a predominar fa línea hasta entonces hetero.doxa, 
que se ciñe 'ahora a·los postulados predomihantes'def comunismo. Asimismo reviste 
una singular importancia porque muchas de fas resoluciones allí adoptadas vari a per-
manecer en sus grandes líneas hasta 1960.' · · ' · ·. 

65 Cfr. Aportes.;.', p .. 127 y Fuenmayor, Juan Bautista, ob, cit'.;. pp. 311·313. 
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El Comité Organizador del Congreso encargado de preparar la discusión del proyecto 
de la Plataforma de Unidad estaba integrado por seis miembros del PCV, seis del PCVU 
y tres del Grupo NO. Pronto se divide Ja dirección del Comunista Unitario por no estar 
de acuerdo con la unidad; se retiran del Comité Organizador Luis Miquelena, Rodolfo 
Quintero y Horacio Scott. Salvador de la Plaza no aceptó desde el principio participar 
en dicho Comité. Fundarán en octubre de 1947 el Partido Revolucionario Proletario (Co
munista), el cual es identificado después de las elecciones presidenciales de 194 7 como 
partido comunista "negro" o '.'.comunistas negros". en tanto que los del PCV serán identi
ficados como "comunistas, t6Jos'.', debido al color que adoptaron todos los partidos 
para identificarse en dichas ·elecciones. 66 

El punto principal de discrepancia de· este grupo en el Congreso era la apreciación 
acerca de la estrategia de larevolúción democrática, ya que consideraban que la bur
guesía la había traicionado.: y qúe; por tanto, la revolución había entrado en su segunda 
etapa; de aquí que en lugar def'reflte Democrático Nacional lo que cabía era el Bloque 
Obrero y Campesino.67 El Coilgréso·pasó gran parte de su tiempo refutando estas tesis. 
Además este grupo consideraba que Acción Democrática se había pasado al campo 
de Ja reacción y al imperlalisJÍio~ ci·:: •: c. e•":"~ .. 

El Congreso de Unidad condena el fracciOnalismo como el peor y más grave de los 
errores cometidos, al'cual también contribuyó el broivderismo iniciado en 1943. Era ló
gica entonces la condena al browderismo y. al más :reciente grupo fraccionallsta, el .de 
Rodolfo Quintero, Luis Miquilena y Horacio.Scott;6ª asimismo condena."las desviacio
nes de Izquierda", que ocasionaron grandes daños al partldo.69 El fraccionalismo había 
conducido a la formación de dos grupo.•:••': ... /''•;>• 

El browderismo es ahora el responsable.de todas las desviaciones habidas, tanto de 
uno como de otro grupo; en este ccingreso se asúmeJa crítica a ambas tendencias que 
se catalogan, la ortodoxa, de browderista 'y oportunista de derecha y la heterodoxa, de 
sectaria-oportunista de izquierda. Nada se .dice de que la Internacional fue la que sentó 
las bases para la política browderista: 

La esencia de la polftlca b'rowderlsta adoptada por nuestro movimiento era la renuncia al papel Inde
pendiente de la clase obrera y de su partido, la entrega de la hegemonía del movimiento democrático 
ala burguesla yen definitiva la tendencia yel camino emprendido hacia el llquldaclonlsmoyel abandono 
de los fines cardinales del movimiento comunista: liberación nacional y socialismo, para adoptar una 
polltlca de desarrollo gradual Idealizado de la democracia y del proceso económico sin contradicciones 
con el lm perlallsmo.70 

66 /nlorme del Comltd Organizador del Primer Congreso de Unidad de los Comunistas, s.e., Caracas, noviembre 
28 de 1946, p. 13. El Comité Organizador conduJo los trabajos de fusión de los organismos de base y decidió suspen~. 
dar la publfcaclón de los periódicos de cada grupo, "Unidad" del PCVUy IAquf Está! del PCV, para dar paso a un ór~ 
gano unitario ·e¡ Popular". Asimismo elaboró Ja lista de candidatos a la Asamblea nacional Consliluyente y coordinó 
la campa"ª electoral. Una vez realizadas /as eleccfones obtwoS0,000 YQlos, colocando a dos diputados en laAsam· 
blea Nacional, Fuenmayor y Gustavo Machado. la consigna que manejaron como eJa da Ja campa"ª fue •unidad 
nacional democrática". . .. ··,: ... · 

67 Fuenmayor, Juan Baullsta, ob. cit., p. 321. , :- . , ,<- ;',;; · 
68 Esta grupo constituye en octubre de 1947 el Partido Revolucionarlo del Proletariado (PAP), que repita las slglas 

del Partido Republicano Progresista de 1936. . . · .. ' -
69 Tesis y Acuerdas y Resoluciones del Primer Congreso de /os Comunistas, Ediciones del ce, pp. 20 y' 21, 

Caracas, diciembre de 1946 (Blbíioteca Nacional, Caracas). · · ,· .: ,. : 
70 /bid, p. 23. 
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Esta política expresó en las relaciones con Medina Angarita y el PDV, la deformación de 
la "justa política" de" No huelgas" y en Ja lucha poco consecuente por la elección directa 
del presidente 

La crítica a los •errores sectario-oportunistas" la enuncia así: 

••• tendencia a sustituir el lento y penoso traba)o de organización y de la educación de las masas, por 
la fraseología revolucionarla y las acciones desesperadas. Tendencia ala Insurrección como única salida 
durante el periodo de López Contreras, guerra obrera y campesina contra el golpe reaccionario en vez 
deampllofrente democrático, pasividad por oposlclonlsmo, ante las conspiraciones reacclonarlaslope
clstas-copeyanas, que conducen a la desorganización del partido y al aislamiento de Ja clases obrera 
renunciando a la tarea de buscar y asegurar aliados .. ,71 

Estos errores se manifestaron en la Incomprensión de estimular determinadas medidas 
del gobierno de Medina Angarita y "prestarle apoyo frente a Jos elementos pro-nazis y 
más reaccionarios''; en Ja oposición práctica a la política de No huelgas durante la 
Guerra, en fomentar acciones desesperadas durante las huelgas y en el oposicionismo 
cerrado al gobierno de AD después de la salida de·coPEJ. ' · 

El grupo NO y los "marxistas independientes", son caracterizados como un grupo 
centrista que· encuentra cosas buenas y. malas de •un lado y otro; de este modo, 
querien.dci 'mantenerse al margen de fracciones constituye· de hecho otra fracción y 

. fomenta la desorganización del partido. · · 
. Otros factores que originaron el fraccionalismo y los errores de izquierda y de derecha 
han sido: "la relativa debilidad y juventud de la clase obrera venezolana, la composición 
social del partido y especialmente de su dirección•, donde predominan los elementos 
pequeñoburgueses, Intelectuales y profesionales", así como la "insuficiente asimilación 
de las enseñanzas de Marx, Engels, Lenin y Stalin". Da aquí que planteen "la proletari
zación del partido, formando una dirección obrera, asegurando que la mayoría del ce 
y del BP sean "obreros auténticos" y se les apoye pagando sus gastos. 

Una nueva concepción de la revolución 
como agraria antlimperiallsta 

El imperialismo es visto en el Congreso de _la Unidad como el principal obstáculo para 
liquidar la estructura semifeudal de Venezuela, crear un mercado interno y lograr la 
industrialización del país: "Entendemos que la intervención Imperialista es el principal 
obstáculo a la destrucción de la estructura económica semifeudal existente en nuestro 
país; es el principal opositor al desarrollo.de una verdadera economía nacional, basada 
en la eliminación del latifundismo;·en Ja creación de un potente mercado interno y en la 
industrialización del país. "72 , ". • <· . . · • · . . 

Los comunistas son pues promotores del mercado interno y defensores de la burgue
sía industrial: "La lucha concretá contra la penetración imperialista, contra los intentos 
de ahogar los inicios de cualquier. industria nacional y de monopolizar enteramente el 
mercado, nos lleva a apoyar a toda fuerza que Je haga resistencia, a ayudar a los indus-

11 /bid., p. 24. 
72 /bid., p. 26 . 
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triales en la lucha contra los imperialistas .•. "73 Ven como factor esencial en la lucha re
volucionaria la destrucción del feudalismo, la defensa del mercado interno y de la bur
guesía nacional antiimperialista. De aquí que el tipo de revolución que propongan sea 
la de una revolución agraria antiimperlalista, hegemonizada por la clase obrera: 

Entendemos que de todas las clases y capas sociales que se oponen al Imperialismo y al feudalismo 
la más consecuente es la clase obrera, por lo cual es a ella a quien corresponde el papel hegemónico 
en la lucha por ta realización de tos fines de la liberaclón nacional y de la destrucción del latifundismo 
o sea, la Revoluclón Agraria Antllmperlallsta o democrátlco·burguesa, que es la etapa precedente a la 
destrucción del capltallsmo y la Implantación del soclallsmo.7• 

El imperialismo norteamericano es visto como el enemigo principal nuevamente y ven 
que se torna. más agresivo contra la Unión Soviética, en tanto que a los países de Amé
rica Latina busca sorñeteirlos·a su exclusivo dominio. De aquí que la táctica que propone 
a seguir es la de "crea{ía:uniaád f\jacicin'al Democrática contra la ofensiva del imperialis
mo y la re'acción'':'La -entiende como.la política de alianzas y cooperación de todas las 
ruerzas progresisíasliara éombatir los ,intent()S de. contra golpe reaccionario, limitar el 
control y explotacióndel imperialismo; promover la reforma agraria, el desenvolvimiento 
de la industrialización-y el mejora111ientode las éoridicli:mes de vida de obreros, campesi
nos' y púébió-eii g"eriE:lral.'En-e{plano'polítié:o significa buscar la unidad de acción con 
AD,' Unión Republicana Denioérátiéai Pártidci.Liberal del Táchira y en general con las 
· agil.ipacio~nes d()nde predóminán. ".las.fúerzas populares de la pequeña burguesía y del 
·ala liberál de la bürguesía" ft+~}'i;.; f'°''\•f1¡.i;.\f•2':;t' ''~/ ·~· · 
·,.El tipo de partido que proponen el1-el céingrásó de iá Unidad se sustenta en el "mar
xismo-leninismo" iY búsca ser: "un amplio ·¡Jartido'.comunista de masas". capaz de ser 
el vocero y organizador d,e todas las fÚerzas progresistas y democráticas, pélra orientar 
a Venezuela "hacia la Liberaéiórí Niúiional y· en-definitiva hacia el socialismo",75 

Finalmente elige un Comité céntral formado por 25 miembros, de los cuales 15 eran 
obreros, 4 campeslnos,_4 lnteieétuales y 2'éf11pléados: En lugar del cargo de secretario 
general, que fue abolido, constituyeún Secretariado de tre·s miembros (Machado, Fuen
mayory Faría). El Buró Político del .ComitéGéntral que sé elige es de9 miembros, cuatro 
lugares fueron reservados para el P:c.v.li.';isegún propue'sta de Bias Roca. Los miem
bros del BP electos fueron: ·Juan. Bautista FÜenmayor/"'Jesús Farla, Martín J. Ramírez, 
Alonso Ojeda Olaechea y Luis Arrieta (provenie¡iites delf'CV); GÚstavo Machado, Eduar
do Machado, Pompeyo MárqüeiY EloyJrirres-(proveniéntes del PCVU).76 

En el ámbito nacional, uria ,v,ez"reforrnada la Constitución, se realiza la elección presi
dencial el 14 de dicie111bre,de)9~7. ¡juntoco[J_la elección para diputados y senadores 
y a las asambleas legislativas de los Estados: Para ello, los comunistas lanzan a Gustavo 

~·~> .... ¡ -~<~.:¡:~.,1~;.;:;:\ ·,;·.,: ;:-;--,.¡. \l\-, .¡;,', i·,L-

73 /b/d., p. 28, ;· ).f . .,<,,J\'/·'··· 
~::g;~::~:~:~7 .. \_,,:.• ;'•·\··••·· .. ' ' ·. ,' ; .. ,' 
76 La composición social de los del~gados al congreso era la siguiente: 105 obreros Industriales (42.5%), 61 obre

ros y trabajadores del campo (24,5%), 66 empleados o estudlanles (26.5 %) y 17 proleslonales unlversilarlos (6.5%); 
en /bid., p. 54. El Congreso acuerda 1amblén, hacer un amplio reconocimiento por sus "aportes teóricos y prácllcos" 
~~~~~ti~~ás~~I:~~~:~~~ ~elegacl~;~es de Cuba: B~as ~oca y la~lslao c.arbajal; de Mé~c~ ~Dionisia Encln~ y Au-
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Machado, ya que AD se negó a aceptar la alianza que le propusieron. Los comunistas 
obtienen el tercer puesto en la votación para presidente, con un 3% de los votos, atrás 
de Rómuio Gallegos que ganó la elección y de Rafael Caldera de COPEl.n El partido 
perdía su influencia. Betancourt dice al respecto: 

El melancólico tercer puesto de la candidatura presidencial comunista, que apenas atra/o a un 3% del 
electorado, revela cómo la lnHuencla de ese partido habla sido desmantelada. Prevalido de sus apoyos 
gubernamentales, durante el régimen precedente al de A.O., ese partido dispuso de excelente prensa 
y pareció que era hondo su arraigo en el pueblo. Pero a partir de 1945, una firmo polltlca democrática 
y do /ustlcla social, realizada por un gobierno adversador Ideológico del comunismo, pero empeñado 
en reformas beneficiosas para los traba/adores, le arrebató a ese partido, auditorio y cllentela.78 

Su votación había disminuido en relación a la obtenida en las elecciones de 1946 en 
que había ido unido con el otro grupo comunista. En esa elección para la Asamblea 
Constituyente obtuvo 51,179_ votos de un total de 1,390,263 y logra elegir a dos miem
bros a la Asamblea de un total de 16Q.79 

En noviembre de 1948 se reunió el 11 Congreso del Partido Comunista, qon la presen
cia nuevamente de Bias R,oca. No es difícil.advertir que este Corigreso estápiaramente 
influenciado por la política de 1.a· Comlnform en este periodo de Guerra. Fría~ La Comin
form,ªº fundada en septienib:,e dé~·j947, desplegaba su política pública a.través .de.su 
órgano informativo "~orúnapazduradera, por una democracia popular~ •. Las resolucio
nes sobre la .siíuai:ión.·_internaéionai recogen las ideas de Zdanov, dirigente. del f'CUS en 
la Comlnfcirm. Así, ·caracterizan la situación mundial por el reagrupamiento. de.dos gran
des fuerzas:Ja .reaccio'naria.e imperialista dirigida por los Estados Unid()s:Y el.campo 
de las fuerzas antiimperialistas y democráticas partidarias de la paz quetierien·sus ci
mientos en_ la Unión Soviética y en las nuevas democracias populares. La política de li
beración nacional es la que define los campos: progresista o reaccionario:-~ Para su po
litica.de aliados, el partido Comunista entiende que lo que caracteriza hoy lo.reaccionario 
y lo progresista en cualquier país, es la posición de cada fuerza !renté a los problemas 
de la Liberación Nacional, •• Todo cuanto favorezca los planes de expansión y de guerra 
del imperialismo es reaccionario. Todo cuanto haga resistencia a estos planes -: aunque 
sea en forma débil y vacilante- es democrático.s1 . . . ·. . . · . 

Con base en lo anterior AD, en el gobierno, es caracterizada como.democrática, "aun-

77 Los resultados de esta elección fueron: Aómu/o Gallegos de AD: 871,752; Rafael Caldera de Copel: 262,204 y 
Gustavo Machado del PCV: 36,514. Betancourt, Aómulo, ob. cit., p. 265. 

18 /b/d., 265·266. 
1; Los resuttados de la elección en números redondos y las bancas que obtuvieron en la Asamblea Nacional 

Constituyente fueron los siguientes. Acción Democrática: 1 mlllón cien mil (137); CDPEI: 1ao,ooo (19); Unión Republl· 
cana Oemocrálica: 54 mil (2); Panldo Comunista; 51,000 (2), el resto de la votación se distribuyó entre 11 organlzaclo· 
nas: Cfr. Be1ancourt, Aómulo. /b/d, pp. 253·254. 

eo Le Comlnform (1947·1956)~ abreviación en ruso de ~aficlnade Información de los panidos comunistas". Forma
da prlnclpalmen!e por los PP. CC. de Europa Oriental, fue un Instrumento polfllco del stalinismo durante la Guerra Fría 
para tratar de mantener el monolilismo del movimiento comunista Internacional. Fue creado como réplica a Ja doctrina 
Truman. La Comlnform expresará a lo largo de su historia una falta de toda perspectiva revolucionarla. Su orientación 
general era llamar ara solidaridad a las fuerzas democráticas del mundo, no bajo el signo de la ravolucl6n, sino de 
la lucha por la paz, que se presenta como misión fundamemal del movimiento comunista Véase el texto de Marcou, 
Lltry, La Komlnform, Villalar, Espat'la, 1977. 

ª' Zdanov, en "El Comunlsla", citado por Fuenmayor, en ob. cit., pp. 331·332. 
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que con vacilaciones, retrocesos y con~esiones a Jos imp~rialistas y reaccionarios". 
Ven que ese partido y el gobierno han sido impulsadc:is por los elementos anticomunis
tas a excluir al partido comunista con la finalidad de ápaciguar a las fuerzas reacciona
rias y al lmperlalismo. Y preven .que de ·continuar esa situación AD puede ser llevada a 
liquidar las conquistas logradas ? 9 :~·";é:/·<' ,,,~·:,;. :-• ' 

Entre las reformas hechas p~r JaJú~Í~Fl~~~·Íu~i~miria d~ Gobierno a raíz del golpe 
de Estado de octubre de 1945; estabaii:\1íiariúiiva CoÍlstituéión, caracterizada por los 
comunistas como democrática.en·1o·fundaniéntá1;áunque.criticaron, como los demás 
partidos el "inciso Alfare U cero.''; de(¡\rt.77/qúe.perinitía al Presidente de la República 
la encarcelación preventiva de 'qi.Jieri. sesospeciíáse'participar en actividades subversi
vas. La reforma al régimen electoral permitía l(votaéión a los analfabetas, a los jóvenes 
mayores de 18 años y establecía. lúepréséntació[í proporcional de las minorías. El Con
sejo Supremo Electoral se constiiuyó écm los representantes de todos los partidqs. Sin 
duda se cumplían las aspiradonºes naclonale's"d(un régimen democrático en Venezue
la. Medidas que, por ejemplo en México átinales del siglo XX, no han sido alcanzadas. 
Reformó la educación, mejoró lasutilidadés petroleras para el país mediante una Ley. 
Rompe el pasado de Jos "andinos", ya que desde Cipriano Castro hasta Medina Angari
ta todos los presidentes eran originados del Estado Táchira. 
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VENEZUELA: EL GOLPE MILITAR DEL 48 

El golpe militar del 48, ya en pleno periodo de la Guerra Fría, abrirá una nueva ~tapa de 
dictadúra.inilitar que durará hasta 1958. Durante este lapso los comunistas ccinocerán 
nuevamente la clandestinidad y saldrán fortalecidos al concluir el régimen al que contri· 
buyen a derrotar. La experiencia en este periodo constituye la antesala de la luclía arma-
da que iniciará bajo un nuevo concepto de revolución. · . · . . •. . . .... · · . . : 

Betancourt atribuye a diversas causas el golpe de Estado. Entre ellas menciona: 1) el 
desplazamiento del grupo andinista del poder; desde Cipriano Castro hasta Medina.An
garita los presidentes habían sido de esa región; pero las fúerzas armadas; sin embargo, 
continuaron con una fuerte presencia de origen andino; 2) la 'política internaciorial de 
contenido democrático impulsada por su régimen, lá cual genera una ·abiertá hostilidad 
de las dictaduras del Caribe; 3) la doctrina del "destino man~iesto". de los ejércitos; la 
cual conocen algunos de los jóvenes militares golpistas en su formación en Argentina 
y Perú; esta doctrina ponía como ideal la eliminación del gobierno de los clviles;1 4) las 
distintas conspiraciones militares "en cadena" contra el gobierno, hasta que finalmente 
el Esta Mayor dirige la última sublevación que determina la caída del gobierno y 5) la 
rápida represión a la protesta popular.2 . 

Entre las causas del golpe, Betancourt no menciona a las compañías petroleras de 
los Estados Unidos, como lo hizo en determinado momento Róniulo Gallegos. En tanto 
que los comunistas del PCV sostendrán esta como una de las causas explicativas de la 
caída tanto del régimen de Medina Angarita como del de Betancourt·Gallegos. Los del . 
PCVU y luego los agrupados en el PAP(C), tendrán una explicación distinta; para ellos, 
desde el 18 de octubre hay pugna entre la Juventud Militar y los dirigentes de AD por el 
control de la dirección; actuaban unidos para defender los lnteieses de las fuerzas 
reaccionarias que representaban, haciéndose mutuas concesiones, pero a la vez pre
parando sus respectivas fuerzas. Es así que unidos develaron loscomplots en los que 
participaron numerosos miembros de las fuerza armadas y unidos sometieron a Vene· 
zuela a los intereses de Washington. La pugna entre estos dos bandos llegó a su clímax 
en octubre de 1948 en· el reparto de las cartera·s ministeriales y ·al no llegar a ningún 
acuerdo, el 24 de noviembre fue desplazado del a·parato de Estado el grupo de dirigen· 
tes de AD; para pasar su control a la Juventud Militar~3 En realidad estas tres formas de 
interpretar el golpe son complementarias y juntas danuna visión más clrara del mismo. 

La IX Conferencia lnteramericana célebrada en Bogotá; condénó a los "agentes• aL 
servicio del comunismo internacional .. Esta condena, promovida por, el propio Betan· 
court, se vuelve contra su régimen, que es acusado de "veleidades comunizantés". La 

1 Marcos Pérez Jlménez, urla vez en e/ pod8r; dirá que en 1945 tras d~ que los Olllilares cargaron c~n el esfUerzo 
físico de una revolución, entregaron el gobierno a los crvlles y éstos lo pervlnleron y lo dejaron perder, citado por Ló· 
pez Ponlllo T. Felfchas, en El perezfimenlsmo: gllnesis da las dictaduras desarrol/istas, UNAM, México, 1986, p. 59. 

2 Véase cap/lulo Xi/ de Venezuela, pofltlca y Petróleo de Batancoun. · · · , 
3 De la Plaza Salvador-Ouc~os, en El f'!Jperlalismo petro/er~ ... , pp. 273·274. 
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Junta justifica la sublevación con argumentos similares a los que usó AD en octubre del 
45: inmoralidad administrativa, uso del póder gubernamental para favorecer un partido; 
"desbarajuste total de la república" y •agitación permanente". 

Los dirigentes golpistas, Carlos Delgado Chalbaud, Ministro de la Defensa, Marcos 
Pérez Jiménez y Luis Felipe Uovera Páez; jefe y subjefe del Estado Mayor General, parti
ciparon en el golpe de Estado de octubre de .1945 en alianza con los civiles a los que 
ahora derrocaban. La "revolución democrática" concluía por el mismo medio con el 
que había llegado al poder: un golpe de Estado. 

EL PCV BAJO LA DICTADURA (1948-1958) 

Los nueve años de dictadura pueden ;;¡;~idirse en tr~s fases. La de Ja instauración de la 
Junta Militar bajo Ja presidencia de:Delgadó Ch.albaud, que abarca de noviembre de 
1948 a noviembre de 1950: La fase qú·e,va' de la muerte de Delgado Chalbaud y la inte
gración a la Junta Militar de un civil,, Germán Suárez Flamerich, que comprende de 1950 
a 1952 y, finalmente, la fase de Ja dictadura:en q'úe PérezJiménezasume el poder como 
Presidente de Venezuela y.que co_mpre'nC:fe·dei.1952 a 1958. · · 

Durante la dictadura el PCV pasa por tres momentos en su estrategia política. El prime
ro va hasta la huelga petrolera de.'_mayo de¡19so; está marcado por la idea de derrocar 
a la Junta Militar mediante un golpe'. de Estado, en coordinación con AD y grupos de las 
fuerzas armadas afines a esta última: El.segundo, comprende las tareas de sobreviven
cia en la clandestinidad en qué va forjando una propuesta alternativa a la situación crea
da por la dictadura. El tercero va del x1i1 Pleno del Comité Central (1957), hasta la caída 
de la dictadura y la formac.ión del Góbierno-Provisioríal;' 

La concepción de revolución~coii la''que'el Póv:orienta su actividad en este periodo 
consiste en caracterizarla corrió ·una revolución democrático burguesa y antiimperialis
ta. Esta concepción permite plantéa(una política· que busca, en principio, la unidad na
cional para derribar a la dictadura y abrir el camino a la revolución democrática antiimpe
rialista. La política de unidad nacional,' compartida por todas las demás organizaciones 
políticas, obtendrá un consenso prácticamente nacional. Sin embargo, durante el breve 
periodo del Gobierno Provisioná1;·1ás orgaiiizai:lónes pólítiéas no alcanzan un candidato 
presidencial de unidad; que garánti:i:ara continuar con dicha política y -desde la pers
pectiva del PCV- realizar la revolúción dem.ocrático burguesa. El triunfo de Rómulo Be
tancourt y la consecuente exclusióri:del.f'cúte la unidad nacional, trunca Ja aspiración 
de realizar tal revolución. Vearrí()s e,ste'proceso:·. 

L~·¿¡¡¿(ii.Jti'ra. iiaio cfia1ti~ud., 
·Las ilusiones golpistas del Pcv 

Durante los dos primeros años de Juniá.Miiiíar, existe una relativa tolerancia hacia los 
partidos políticos, URo,'copEI y ~CV, menos'para Aéción Democrática. Las Junta busca 
desmantelar toda influéncia de_ esta agrupación; la disuelve y clausura su órgano infor
mativo, El País; destierra a muchos'de s,us inien,ibros y a otros más los_ encarcela. En 
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este afán anti-AD, la Junta desmantela prácticamente el sindicalismo en el país, ya que 
de 1053 sindicatos que había en 1948, deja funcionando 387 para 1950;4 asimismo, 
busca destruir la organización campesina y urbana, lográndolo en buena medida. Algu
nos alzamientos, tanto de civiles como de militares, así como acciones tendientes a eli
minar a los miembros de la Junta, terminan en fracasos. 

El ímpetu avasallador de la Junta contra AD acabó también con prácticamente toda 
forma de expresión, organizada o escrita, que disintiera con élla y que al principio fuera 
permitida. El PCV es declarado ilegal y para el último mes de 1950, URO y COPEI estaban 
en franca oposición a la Junta. Una de las causas había sido el encarcelamiento de los 
principales responsables de los órganos informativos de ambos partidos: Luis Herrera 
Campins de COPEI y Santiago Gerardo Suárez de URO. Este último por haber condenado 
el asesinato de Delgado Chalbaud.s · . 

Los comunistas venezolanos mantienen posiciones.encontradas con respecto a la 
Junta Militar. Los del PCV-rojo, se le oponen resueltamente; en cambio, los del PRP-negro 
la apoyan. Paradóiicamente estos últimos habían sido los más intransigentes opositores 
tanto a Medina Angarita como a Betancourt; · . · , . . . · 

Al principio, la Junta trata de.llegar.a acuerdos corí los dos grupos de comunistas; 
los "rojos" rechazan la oferta de acu_erdo, en tanto que los ."negros" colaboran con élla 
hasta fines de 1955.6 Los comunistas."rojos"suelen actuar junto con AD_en contra de 
la Junta, al grado incluso· de participar en intentonas g·olpistas para dérribarla,1 compar
tiendo con.AD "ilusiones de golpe de Estado", según diría más tarde_ Jesús Faría.' .. 

Los comunistas pretenden llevar a cabo esta táctica en la hÜelga'petrolera'de mayo 
de 1950 .. De las: reivindicaciones inmediatas - Incumplimiento; del Contrato Colectivo 
por las empresas extranjeras::.;. pasarían a una huelga política contra la dictadura.: com
binándola con un alzamiento de militares adictos a AD. La huelgá inicia ·el 3 de mayo en 
los campos petroleros de los estados del Occidente ~{se extiende.a lámayoría de los 
otros campos p'etroleros.del país. La huelga; dirigida por.un cómit'é integrado por diri
gentes sindicalés déAoy_el_ PCV, prÓÍlto empieza a"perder,fue'l'Za 'al no. cóntar con un 
fondo de resistencia, pero pal1icularmente porque el alzamiento militar esperado no se 
produce. El gobierno la declara ilegal, disuelve a los sindicatos participantes y a la propia 
Federaclón_dei.Trabajadores del Petróleo y controla militarmente.la industria petrolera 
entodoelpaís.> ii• ··' . ..- .. ·••,_,:: ;.,,;,;c,,;;'°:.•:(:•l>:,1>·1:-:/;, ' ·, 
. La hüelgaf¡acasa _de manera muy parecida á la de 1936/sólo, que" ahóra con la direc

ción de otra· corriente del PCV, ya que es dirigida por.Gustavo Machado en acuerdo con 
AD.8 No tiene claro sus objetivos, se plantea como·una huelga indefinida en momentos 

" Betancou11, Rómulo, ob. cit., p. 529. . , 
5 López PoniUo, Felfcilas. El perez/imenlsmo. , . 1 pp. 54 y 55. 
o Alexander, Aobert J., ob. cit., p. 50. 
7 Jesús Farra, Secretario General del PCV, dice que el Partido compartió la Idea de tomar el poder mediante un 

golpe de Estado, Cfr. Alexander, Roben, J., ob. cit., p. 53. El Partido tenía una concepción de •polea frontal•, que lo 
hacía caer en "acciones aventureras" contra la dictadura, para las ·cuales no estaban prepara.dos y !f'.!S producían 
descalabros, Cfr. Ortega O faz, Pedro, El 23 de enero y otras notas da historia, p. 15:. .-: ·. · · · . -

8 Fuenmayor, Secretario General del Partido Comunista, dice no haber tenido conocimiento de Ja preparación de 
la huelga, a pesar de que el gobierno la esperaba y de que fue discutida tanto en AD como en el ~CV, lo que significa 
que no lo consultaron para su organización. siendo el Secretarlo General del PCV, · - , · · · 
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en que la dictadura se afianza y los partid~s y ~tras organizaciones social~s no pueden 
prestarle solidaridad. · ··· .. . ·:i·:. ,-:.;.···;.;'.•\::;;: ... :· •· :~+"'' ··.· 

Derrotada la huelga, los militares acentúan' Ja' represión· contra el,PCV y contra toda 
expresión sindical en Ja que participa junto con'AD. Dé aquí en adélante el trabajo sindical 
lo realiza en la clandestinidad y en las propl?s agiupaclonesóbreras' Jriipulsadas y reco
nocidas por el gobierno militar. Esto l,epermitlrá tener cie.rta Influencia en 1958; cuando 
insurja el movimiento sindical nacional colltrá' 1a:dii:fadu'ra; teniendo entre los trabajado-
res petroleros uno de sus contingentes má~ sólidás. •¡t;,. · . : .. · . . .. . . . · 

A raíz de la derrota de la huelga, el PCV, es disueltO por decreto de la Junta del 31 de 
mayo de 1950 y, en consecuencia, pasaaJas:cíúrás condiciones de la clandestinidad. 
Diversas son las causas que aduce la junta pa~~j~;Pfi.c~r la disolución del PCV: 

•.• la propaganda de agitación y de subversión del ·¡;-rden público, los paros Ilegales en la Industria pe
trolera y los que en menor.escala afectaron a otros ~actores de tra~ajo: ac.tos de sabotaJe, asaltos a 
mano armada, como los ocurridos en Barqulslineto; Esta.do Lara y en Boca de Ria, Estado Aragua, Y 
las perturbaciones en las labores educacionales han sido actiVaniente promovidas, organizadas y diri
gidas en su ejecución por el Partido Comunista de Venezuela en alianza con los elementos del disuelto 
partido Acción Democrática.• ·' · · ' .... ; .. ,;. :~ · · .. 

•:-'!,.::>--·> 

La discusión en torno a la derrota divide al particl§éóinünista. El motivo es no sólo Ja 
derrota de la huelga petrolera; sino las.relaciollés sostenidas con AD. En esta ocasión, 
significó Ja salida del líder histórico dé'.;ései .. partido,''Juaii Bautista Fuenmayor .. quien no 
compartía la política de colaboración eón AD; El' partido queda bajo la dirección también 
de sus críticos históricos: los hermanos Machado y su grupo. La crítica ahora se revier
te, Fuenmayor los acusa de stalinistas y tótalitarlos:.Eri la v1 .conferencia del PCV (1951 ), 
Fuenmayor será expulsado del Partido y será'sustituido como Secretario General por 
Jesús Faría. . .. , •."' '· '~J:i ''''V.(;:<J~, •, '.' . . . . 

La actividad del PCV hasta antes del .decreto ,que lo ilegaliza puede ser _caracterizada, 
de acuerdo con Jesús Faría, por su aéclón legal Y.SerJ1iclan'cie¡s.tina e inclusoblandestlna; 
por su participación en huelgas estudiantiles y obreras; por los contactos y concurrencia 
con Ja oposición clandestina y por las fampañas proHbertad de Jos. presos políticos y 
por la libertad de prensa.10 Para Pedro Ortega' Díaz; las acciones' más importantes em
prendidas por el PCV fueiron;•además de Já huelga petrolera y alg Úrias· manifestaciones 
estudiantiles y obreras; la. "cuasi toma de Urachiche':; aunque no da detaUes sobre esta 
última acción.11 , -;;~~.:' ·.:-.~-;~: ft1~;':~(?;~~·~-:;·~;·:·~:,:;··~'.~~::z~~.;,:~~~-::·~~~\-:':.'.t,:~-.-·;:~<:~·~(.;f!;~tI\· .. ··.·~ -··- · _, 

Por su parte, los comunistas "negros" colaboraron con la ·Junta Militar, como ya se 
dijo. Las causas que motivaron. esiá colaboración río son múy claras si se toma 'ell cuen
ta la política oposicionista de izquierda que habían yenido llevando a cabci con los dos 
gobiernos precedentes. Sus líderes poco han di.cho de su'actt.iaciór{én esta etapa. Es 
probable que al valorar la situación creada por Ja Ju rita hayarí optado pcir. ócupar el es-- - ,_.,_ .:: . ,_ - . -· ' 

9 ~oecfelo·mím; •rno•; clladC,-en;Godló;• Julio. obÍ·c/t./P. 96.1:EI PAf(c)'.qUS'.tiabí~- p~n1dp'~do ·~n-·Ía tiÜerga no _es 
disuelto parla Junta por considerar que no era ~an·s.edlclo~o Co~o·e1 PCv.'por lo cual_ contlnUa.· s~ __ funclonarrilento 
legal, junto a COPEI y URO .. . ,.,,.•,¡ .. ¡;¡,V·!:-<·'' l;· '.';'w'.- ;~·-..-.:~!}'.5 ·_., · _:,'.···. . . 

10 JesUs Farfa1 Informe al Comité Central, Tercer Cong(eso del Partido Comunista de Venezuel~,-a cargo da Far/a, 
Jesús, Secretarlo General del PCV, p. 5, mayo de 1961. d'. .q, :.·_:· ... :·.-'.~-~ ._,,,-.,,~."'·~: · -... ~;-,. '·'":1 ·.• ·~::i·. ,. : ., .. -.: _. . · 

11 Ortega oraz, Pedro, El 23 de enero y_ otras notas de historia, p. 16. - -. ·- · · ·· -
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pacio que en el plano sindical dejaran AD y los comunistas "rojos". Lo cierto es que las 
agrupaciones sindicales que controlaban, como la Federación de Trabajadores del Dis
trito Federal }i la Federación de Trabajadores de Anzoátegul fueron reconocidas legal
mente por la Junta; además, los líderes del PRP(C) podían entrar y salir libremente del 
país .aún ·para asistir. a reuniones en los países comunistas del Este. Esto, sin duda, le 
sirve á la junta para amortiguar las criticas sobre la persecución sindical en el país y co
loca una fachada democrática que complelan COPEI y LIAD en Ja oposición. 

La Conferencia Nacional del PRP(c) (enero de 1952) declara extinguido dicho partido 
para ."dedicar todos sus esfuerzos a la unificación del movimiento comunista", recono
ciendo que sú creación y funcionamiento como "partido aparte constituyó un grave 
error" .12 Pero no ingresan en lo inmediato al POI, antes bien, las rivalidades por el control 
de la dirección en las centrales sindicales que controlan los divide. Rodolfo Quintero 
expulsa a Miquilena y a Villegas de la Federación de Trabajadores del Distrito Federal; 
pero les queda el control de dos sindicatos importantes, el del transporte y el de la in
dustria del mosaico. Para fines de 1954 esos sindicatos habían dejado de exlstir.13 · 

Hay qúe señalar, por oira parte, qi.Je la Junla primero, y luego Pérez Jiménez, conli-. 
nuaron con la· mayor parte del programa económico y social iniciado por AD, pero sin 
los elementos democrálicos que lo súslenlaban: · · 

Se dejó d~ lado ;a cle~~~rat~a~IÓ~ polltlca, .bandera de Acción Democrática, y si este partido puso el 
acento en los aspectos sanl.tar10; educativo y en una polltlca de Impulso a los alimentos básicos popu
lares, los mllltares hacen hincapié en la construcción de Infraestructura: la creación de una red vial .de 
comunicaciones, la Instalación de Industrias básica que Independizaran a la economla del Influjo petro
lero; la conslrucclón de escuelas, hospitales y viviendas para los trabajadores .•• se trataba de un régl-

. men autoritario .que otorga ~desde arriba" lo que considera satisface las necesidades populares.1• ·. 

. •.•. • • cianc:Íestínídad y elecciones 

Durante el lap~o de 19sa:.i952; ya en plena clandestinidad, el PCV afronta nuevas divi~io
nes internas que implican; é:omo ya señalamos, la salida de su Secretario General, Juan 
Bautista Fuenmayor.'La v1 . ..Conferencia Nacional (abril de 1951), prácticamente repite 
las fórmulas de "Frente. Nacional Democrático", basado en la alianza obrero-campesina 
con hegemonía del pr,oletariado y de su partido, para conslituir un gobierno de inlegra
ción nacional. El programa~ seguir era el de "la revolución anlifeudaly anti'.imperialista"; 
con la novedad de que el enemigo no era era el imperialismo yanqui, sino el imperialismo 
yanqui-inglés. 1s... .. . .... , . '. . ... .• . ·.· .... 

Los plenos X y XI cambian, poco después, estas .fórmulas por la de "bloque unido de 
la oposición", consigna en la cual condensan su programa político: En este bloque parti
ciparían quienes desearan Juchar por "la réslitución ·da las. garanlías constitucionales, 

.... ; . ···,·,· ' .. 
12 "Aosoluclón de la Conferencia Naclonal del PaÍtldo Re~oluclo~~rl~· Proi~1arlo (Comunista) realizada los días 26 

Y 27 de enero de 1952•; en De la Plaza Salvador y Duelos, Jaques, Antecedentes del revisionismo en Venezuela, 
Editorial Salvador de la Plaza, Caracas, 1973, pp, 91·92... , · 

13 Alexander, Aobert, J,, ob. cit .. p. 53. ,, .. 
14 López Portlllo T, FellcUas. El perezjimenlsmo ... , p. 61., 
15 Cfr. Ortega Olaz, Pedro, El 23 de enero . .• , p. 36, 
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la libertad de los presos políticos, el cese de la persecución y elecciones con la participa-
ción de todas las fuerzas políticas", 16 · · 

Mientras tanto, los acontecimientos en el país llevan a la consolidación de una dicta
dura franca. El 13 de noviembre de 1950 es asesinado el Presidente de la Junta, Coronel 
Carlos Delgado Chalbaud.17 El Dr. Germán SÍ.Járez Flamerich es nombrado miembro 
de la entonces denominada Junta de .Gobierno; Integrada además por Pérez Jiménez 
y Uovera Páez. En 1952 la Junta busca legitimarse y convoca a elecciones para la Asam
blea Constituyente. Previamente (abril de·1951) había modificado el Estatuto Electoral 
para su mayor conveniencia. El Estatuto reduce las libertades de los ciudadanos para 
votar, puesto que sólo pueden hacerló los mayores de 21 años y no los de 18; elimina 
la representación de los partidos en los órganos electorales y establece como obligato
rio el sufragio; asimismo, impide la participación de AD y del PCV en los comicios. 

El PCV llama a votar y a defender los resultados de las elecciones a efectuarse en no
viembre de 1952; pero no tiene posibilidades de influir en los comicios, tanto por el esta
do que guardan las fuerzas opositoras a la Junta, como por la crisis interna provocada 
por su ilegalización y las divisiones internas. AD decide equivocadamente llamar a la 
abstención, por considerar que las elecciones eran una farsa que daría a la dictadura 
una apariencia de legalidad; rectifica ya muy cerca de los comicios y convoca a votar 
por URO. Pérez Jiménez, por su parte, crea una agrupación a la que denomina Frente 
Electoral Independiente {FEI), la que tenía, según las previsiones del PCV, todas.las PC)Si
bilidades de ganar, por razones que parecían obvias. . . • · ... ;-: ::: .• :,.'.' · 

En las elecciones, contra toda previsión, el pueblo fue a votar contra Ja Jt.irita.· Las 
ten.dencias de la votación daban a URO de Jóvito Villalba, una amplia ventaja sóbre el 
FEI. La Junta cancela el escrutinio y da a conocer cifras que favorecen a Pérez Jimé
nez. lB Este asume la presidencia en diciembre de ese año, estableciendo una dictadura 
que durará hasta el 23 de enero de 1958. El PCV apenas si puede protestar por los resul
tados electorales en una manifestación en Caracas que es rápidamente reprimida. Los 
dirigentes de URO son expulsados del país. . . · . . 

El Congreso Constituyente con sólo diputados del FEI, nombra Presidente Provisional 
al Coronel Marcos Pérez Jiménez. El 11 de abril promulga una nueva Constitución que 
otorga al Ejecutivo muy grandes facultades para dirigir a la nación. El Congreso a Jo lar
go de Ja dictadura mantendrá una actitud de sumisión a los dictados de Pérez Jiménez. 

La integración del gabinete de Péiez Jirnénez ha dado lugar a una amplia discusión 
para caracterizar a la dictadura: ".Noes una.dictadura-del más puro estilo .•. sino que 
era de un gabinete de trabajo; de una camarilla que rodeaba al hombre fuerte y se apro
vechaba de la cercanía del poder para hacer pingües negocios .•. no _eran los hombres 

16 Alexander, Rober1. J., ob. cit., p. ~s~· . . .~· · .-:L· '. ~-.· ... ::. ·:.. : . .. . . , ':·-· .-~::. . __ · . . .. : ·· '· ... ·. 
11 El asesinato, en extrañas circunstancias, fue perpetrado por un grupo dirigido· por Rafael Simón Urblna, quien 

Juego de entregarse es asesinado en la cárcel. Las sospechas recayeron sobre los otros miembros de la Junla Be
tancourt habla de una "conjura palaciega". Como quiera que haya sido, /a muerte de ~haJbaud, favoreció a Pérez 
Jiménez, quien esperará un momento más opor1uno para presidir. la Junta. ·:, \;_,;~ . i':.,;:. , · .. · .. -.. : .:, · 

1e Los datos fina/es dados a conocer para justificar el triunfo de Pérez Jlménez fueron los siguientes·. FEI: 788,031 
(59 aslantos): URO: 638,366 (29 asientos): COPE!: 300,359 (14 asientos), en Belancourt, ob. cit., p. 682. Estas cifres 
difieren un poco de las dada~ a conocer por el Supremo Colegio Electoral.' · :- . ·.'. · ··, · · . 
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de uniforme los que llevaban la voz cantante en el régimen, sino un intelectual"19 (Lau-
reano Vallenilla Lanz). - · · · · · ·· 

' .~ ¡ ·,<''! • ·" . .; 

B~fo la dictadura de Pérez Jíménez • 

El as~enso~ la ~;~~i;d~~ci~d~ Pére~ji~n;J~.~l~nificó~n ~~yo; ~n~~r~ci~le~io'~·ela 
política gubernainerital 'conÍra. el· PCV y; las_ agrupaciones·políticás'y •sociales del_ país. 
Durante todo el periodo de dictádt.ira' perezjimenista el PCV nó realizó. más que dos. ple
nos de st.iComité. Central (195SyJ957), debido;'según-Jesús Faiíaia las irirriensas dili, · 
cultades én medio de las éuales actuaban y a la' fali8 de un me]oi: níécariismo clandestino·. 
de ségurldád/ peró también·ª 1~ súbvaloraclón qüe téníari del trabajo colectivo, 2o Ade
más de qúe después de las elécéiones corifúnden;üna vez más: sus deseos con la rea- . 
lidadiya tjúe'el BuróPolítlco'declara que el goblerncise había debilitado y la"Opósición 
fortalecido,2t:o':•c•'/c\;i·•'r"''->_,•<'.''''·1•'<' ,,,,,_. ,,,, ••.•. i : · ; . .• ,··.. · 

'.A diferencia de· ~D que plantea como estraiegia fundaméntal el derrocamiento del ré
gini_eri; el POI aprovecha la_situacióri creada por los militares para acercarse a las masas: 

:·.:·.:~ .... ~~·. '::;;,··. :,., "v-. :: ._··. . . . 
·Mientras Acción Démocrátlca se concentra -aqul radica una diferencia nota ble - en las conspiraciones 
y desdeña_ la propaganda y capacitación de sus funcionarios, el Partido Comunista será. ante todo, un 
.surtidor de exposiciones, consignas y muletlUas ... Acción Democrática expedirá manifiestos de ocasión 
generalmente agltatlvos, pero los comunistas enfocarán sin pausas los grandes problemas del pafs. 
Estragado por cuatro años de recio martlrologlo, Acción Democrática perderá en el cementerio y en la 
cárcel a sus jefes· más Insignes, El Partido Comunfsta logrará mantener, hasta el 23 de enero, a la gran 
mayoría ·de sus dirigentes más calttlcados.22 · 

Mientras tanto;· en el plano internacional, la muerte de Stalin el cinco de marzo de 1953, 
abre una fase de enjuiciamiento del periodo estalinista, con énfasis en los crímenes del 
periodo, del culto a la personalidad y de la violación a la legalidad socialista. La ÜASS 
era ya la segunda potencia mundial; en 1949 Mao Tse Tung había tomado el poder en 
China; un año despúés inicia la Guerra dé Corea, llegando a su punto más álgido la 
Guerra Fría~' Los Estados Unidos firman con los países americanos el Tratado Interame
ricano de Defensa y con los países de Europa Occider¡tal constituye la OTAN;: La UASS 
a sú vez constituye el Pacto de Varsovia y firma un tratado defensivo con lá Chiná de 
Mao~-·: ~ ... -·.'"' .... .. ::, . ·-.. ,~·:·:··- .. _·:·~,:~--.: ' 1

-·;.:.,.,'::, '1~! ,}1 't' 

· Para los comi.mist~s venezolanos la muerte de_ Staiiri"y ia realización élelÍoi°corigr~so 
del PCUS en 195B;vii'a significar otro .motivo. de autocrítica: El PCÍ/. áslstel"ccin.represen
tación al XX Ccingreso: Pompeyo Márquez que había·ásistido al rnismo/aice: ;"Fue una 
desmitificación dé muchas cosas/ el caLidillismci; el problema de los hombres salvado
res, sufrió un duro golpe en mí, que habíá escrito en rnorjleritos -difíciles "Stalin nos ayu
dará" .23 El PCV se revela .a la luz _del XX Ccirigres·o éomo un partido ''rnuy stalinista", én 

-· ~ "'. ''· ' -:'.; ~';,'i·., ;~;':>: ~·· f;:,.:,;;-:.; '->.:i: ;-..,)::·-·· ·:··'· ., .< 
... , ,1~. ~: 

tu LóÍJez Portll/o, T. F81iCÍ1a~~ ob. ~~Ú:;'~.:7Ó:~ ·;· · · ··.· .... :·' ·.: .,-_. -· 
20 Faría, Jesós, citado por Alexander,J:¡obe.rt J.~ en'ob."'cit., p. 57>·~ · ~ 
21 Ortega Dtaz, Pedro. El 23de enero.' ;:/;·p. 35,1.1.;" .. ·-~.'' -.· ."_-'.":·-:. 'i_:{ __ =.:: 
22 Aangef, Domingo Alberto, citado por Plaza, HBlena, en ob; cit.; p. 47; 
2J Márquez, Pompeyo, ci1ado por Heydra, ~aS!or, en ob. cit.; p: ~S. '- · · · 
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condiciones muy difíciles de clandestinidad;. con fuertes. dificultades. de comunicación, 
no acostumbrado a la vida dem.ocrática interna: .. :~ .... : .. ·:·,; .. :i:·: .':<· .. · ... . 

Como ya hemos visto; desde sus inicios el PCV quedó marcado por 1.a cultura stallnista 
que se imponía, primero a través de larn Internacional, después por el pcus; lo qu'e les 
llevó a una defensa principista de todo lo'.que hacía. la URSS/puesta ·óamo modelo d.e. 
sociedad. El stalinismo,ipara desgracia dé Joi;'.comunistas;no'moría confa muerte de 
Stalin; era una 'cultüra palítica'tjue dejó sü)mprcmta en eif PC\I desde'.su fórmáclón. El 
significado del.XX Congreso rnnciv'aba;Jas propias expeC::tátivas.del socialismo y era un·. 
aire esperanzador para los. comunistas que éncuen.tran nueva ocaslónpararealizar una' 
autocrítica .de los.errores carnet.idos con la ~nalidad d~ enrñendarlos:{,h;,,,.n. ••• ( :· . 

Esta nueva:actitud coadyuvará a que los comunistas .venezolanos planteen con ma.' 
yor claridad la situación política creada en Venezuela por Ja dictadura y vislumbren las 

paslbilid~~e,s,d.~ ~~5.~érmi~g,~}~ .~i~~~/· ~;' /'' • '.f·::::~ ~;}.',' ::'. .-.' ••. ··.~·~·.: ; ,: · · ,· ,, 
'. :···-<<:~ ,,::.~.·;. Ji ,:i.'~--~-· ;, -~-- -. -·. >,: · --~.;-·· ,-; ,. ~;:~-' -1~L'" 

· ··": <:-:i· RBvO!UciÓn Y unidad n'acíonál coiltra ·1a diCi8.dw:i1::; : ·: ·. !;,.,;_-·. -~~;:; __ ., -'-·-
~: _, ___ ,i·~~- ,;O:~:~-"--~';;f:~-'.~;:- ;';_;<':°'' T:-.1'.;.~<.c' ;::;; ,•.- ~-- ·-+~~.- ;-.~.;-.i~~-- cc;.;. __ -:i'(::; ~~- ·, :;;:'' j,-,• 

Las expei:tativas generada~ por las elecciones que deberían reaiizarse a principios del 
58, cuando llegara atérmlno el plazo fijado al gobierno de,Pérez Jiménez: hacen que 
en 1957 IÓs partidós'políticéis busquen alternativas para'eíviíiírla coritinúidad dé lá dicta''. 
dura. Desde los primeros días dé enero un grupÓ démilitare's del éJéÍÓitopreparába eri. 
la más absoluta clandestinidad Una sublévación. militar contráPérez Jimériei! la Iglesia,· 
por su f:iárt.é/critiéal:iii ya'abiertamenté alrégimeri; la cartá J:>astór.al del i\'rzobis¡:ib Man-· 
señor Arias, leída'éri lás lgleslas'élé todo el país el. día:1a:·de mayo; fue la manifestación 
más clara de' que algunos sectores de la Iglesia estaban enla oposición'al réginién. La'. 
estabilidad dé éste, que parecía Imperturbable, empiazá'á mostrar sign'os de deierioro 
por la craclerite 'crisis económica. , .. . . ·· .•... :'· . : .. • .... _.. ._ . -.. :· · . ..· 
. La inilitanCia d.E! los miembros de los partidos políticos hatiíá sufrido cambios' léis jóve

nés de' AÓ-son más receptivos a la Únidad can las airas 'agrupaciones, a diferencia de 
sús dirigentes'en el exilio: En URO, .ha conformado en elinterior'del país üna dirigencia 
con jóvenes qúe comparten una política de· acercamiento con el PCV.' Destacan los n~m-: 
bres ,de Fabricio Ojeda, J.Ósé Vicente Rangel y José Herrera. OrÓpeia'."t•<' e'.·· :, • '. 

. La.definiciones p~líticas qu'e en 1957 realiza el ~cvvaná ser de gran inipórtaiícla para 
enfrentar con éxito a 'él dictadúra.' süs pmpüéstas'/acóréfas quizá'por primera vez a la. 
siÍúaélón del país; obtienen ún grál1 cónsensci::.En fétirero; su XIII Pleno del Cóniité Cene; .. _ 
tral, plantea como objetivo principal la conquista _dé ládernocracliíTPara Jéi'cuaÍ propone .· 
la formación de un amplio frente riacioriál anticontiriüistá} por la amñistíá; los derecnos •··. 
ciudadanos y las libertades démocráticas: Este frenté tendría las'' siguientes' bases:' 

-· ,,._.,,'. <:··.,·.::~·. ;, ~-;,·'.>. ', ... ~.: ... :::;.):>":·; <~~-=.: :'-;;:>·, .~:·,-::, ·.,~;,:<Z~;'.·::·-:o;r;-:;:·\:> ;:-;; .-:·é;· ··> -:~~"!. :: ;::, 

1. Ca lucha j:io'~.1~·~·á~ ~~1p/ia'~fi;i\i~ha'~6r'íti6a'~~~~ iocio~Jo~ ~~6J~~tr~'do.~.:d~~terrados 
y perseguidos políticos; sindicales y·m.ilitares.:; · ..... :>·.·· .. ·"' ... ·: .. 

2. La lucha por la elaboración : de un EstatUto Electoral que permita· a todos los 
venezolanos, mediante el voto directoiuriiyersal, y secreto; la expresión de su libre 
opinión en relación .al problema de la sucesión presidencial.•. · · 
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3. Hacer retornar a Venezuela a un.gobierno consti.tucional respetuoso de los derechos 
de los ciudadanos y las libertades democráticas;'donde·no se persiga ni se.detenga 
ni se expulse ni se asesine a nadie a ·causa de sus ideas políticas.24 '".: • 

. ~·.· :~·.),;/·· ,;~, :,·¡¡j_~ ,., "'i,:,,;':~.,~~::.;·,~_:-_,_,~,., 11'.".·~::~.1. ~.r.: .'·· 

Por primera vez en su historia el PCV aban~oná sus intenéiones vanguardistas que lo. 
habían caracterizado desde'sLÍs'orígenes;'ya:que 'dice no reclamar. la hegemonía de 
ese frente, ni que se acepte sin discusión sus propuestas o sú programa electoral. Asi
mismo, Intenta abandonar susposiéiones sectarias, obreristas,· muy:unldas a su tradi
cional vanguardismo; ya que ven'delante·de ·ellos grandes condicionespara·avanzar 
en la derrota de la dictadura:•:;y;'?,:,,·." "':¿.:}¡·,/\;'.•~ :.'.~,·~'': ·': ·.''·''·''· ·· · · · · · 

'"" ,' \' ·~ •, r;~·::);.;~;- -~->·',)~ ·.·.··;::;.:; 

El Comité Central llama ·a tOdoslósmÜitante.s comunistas a comprender que para llevar a la práctica 
esta polftlca, para· poder aprovechar las lnrriensáii condiciones (cursivas nuestras, ARA). que tenemos 
ante nuestros ofos, ~S ~e~esSriO r0~i~~r.t0das -nue~tr~s posiciones s9ctarlas y autosuflclentes ... despo· 
larnos de toda actitud revanchista y· considerar que no sólo la clase obrera, que no sólo nuestro partido 
está lnteresa~o e~ ~up8r3r:._CI Bcti.tal 0st8d_6 d~ cosBS;,Sino~que hay otras fuerzas, que divergen de naso· 
!rosen multitud de problemas; pero que están de acuerdo en Impedir una solución contlnulsta a la suce
sión presldenclal.25 _;: ·. ·· .~. '; ,,,, ..... ·.: . . : .... 

Estcisiineami·~~t() ~~líiiéosfa'~nif~rÍ íii';~rÍi~aci .de las fuerzas que se oponrán a la conti~ 
nuidad _de l¡¡aictadura:: El 1A de júriip_se écinstituYe, .ªpropuesta del PCV, la Junta Patrió
tica con la participación ·de URD,'AD y .COPEJ:26 Esta se propone como objetivos: luchar · 
por el respeto a la écinstitüdcin'álidad; impedir la re.elección de Pérez Jiménez y celebrar 
elecciones libres; además' de li.ichar por Un gobierno democrático que respetara las li
bertades públicas. pe.aqí.{en ·adélante el pcv oriimtará su actividad política'ínediante 
las decisiones de la Junta f'atriótica. ' . '. . . ·. . : ... · .•.. • . . •·.· .••... 

La difusión cie la propaganda dela Junta, responsabilidad que recayó en'elPcv; va 
a impulsar en un Corto tiempo la organización y la toma de conciencia. naCional para la 
caída _dél régÍmen implántado por Pérez Jiménez. Los militares antipérezjfmeríistas de
sempeñarán en su momento un papel importante, cuando en enero se subleven contra 
la dictadura .... ~·· • ·,. .. .· . ;: .. : ,> : 

La Junta Patriótica informa a la población en su primer manifiesto .(1 O de julio de 1957) 
lo que era la propia Junta y sus objetivos. En cuanto á la posibilidad de realización de 
elecciones, señala que su convocatoria es un paso que nO debería desaprovecharse 
para lograr el establecimiento definitivo de la constitucioríálidad y,de la vida democráti
ca.27 Dos meses después, en un segundo manifiesto, expresa que los distintos sectores 
de la opinión popular se habían "pronunciado éon unanimidad de criterio" en considerar 
la constitúción de la Junta como un paso de gran impOrtancia del movimiento político 
del país. Advierte de la negativa de varios altos jefes d.e las fuerzas armadas para que 
Pérez Jiménez presentara su candidatura a la presidencia. También informa del encar-

-'·'-
24 ~ResotUclones del XIII Pleno del Comité Cenlral del Partido ÓomÜnlsta d8yenezuela", febrero de 1957, en Plaza, 

He~~"t;:.b~l~lt., p~, ~S-79.. . .. . ·._ .: :'·:· ·.~; ..... -:--'.:._'. .. : ·::.:~~>: . <. ·.·:·' 
26 La Junta Patriótica quedó Integrada por: Fabrlclo O jeda (URO), que la preside. Silvestre Onlz Bucarán (AD), Enrl-

que Arlsteguieta (COPEl) y Guillermo García Ponce (PCV).~ ~ ::..- :··:·. ·;:::·· ". .. .. . 
27 "Manifiesto núm. 1·, en Plaza, Elena, ob. cit., p. 80. 
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celamlento de Rafael Caldera, dirigente de COPEI, único partido permitido por Ja Junta, 
debido a que no revelaba a la dictadura las intenciones de su partido ante las próximas 
elecciones. 

La Integración de organismos de Ja Junta Patriótica están en marcha ya para el mes 
de septiembre. El primero en formarse es el Comité Femenino;28 en diciembre se consti
tuye el Comité Obrero con Ja representación de las dos fuerzas principales en el movi
miento obrero, comunistas y adecos, sin excluir Ja participación de copeyanos y urredis
tas con mucho menor presencia. A principios de octubre la Junta inicia la coordinación 
de acciones con el combativo Frente Universitario. 

La dictadura teme un resultado electoral adverso, por Jo que no convoca a elecciones, 
sino que anuncia la realización de un plebiscito nacional como fórmula para que los ciu
dadanos votaran por un SI o un NO a la permanencia en el gobierno del General Marcos 
Pérez Jiménez. La Junta Patriótica condena este anuncio de plebiscito porque significa-

. ba un nuevo golpe de Estado. En manifiesto dirigido a las fuerzas armadas, señala que 
tal hecho implicaba el cese del llamado "Gobierno de las Fuerzas Armadas" para entre
garlo en un grupo personalista, encabezado por Marcos Pérez Jiménez, Laureano Valle
nilla Lanz y Pedro Estrada.2s La Junta Patriótica no puede impedir Ja realización del ple
biscito y llama a la abstención. El resultado del plebiscito efectuado el 15 de diciembre 
otorga el triUnfo a la permanencia de Pérez Jiménez, el cual es "reelegido", con una vo
tación cuyos resultados, según diversas fuentes, fueron falsificados. 

La Junta Patriótica, con Ja firme intención de ganarse a las fuerzas armadas, convoca 
a segUlr luchando bajo un programa de dos puntos: 

1. Por un régimen sin predominio de camarillas ni de partidos, que gobierne para todos 
Jos venezolanos y que tenga como norma el respeto a las leyes y a Ja Constitución. 

2. Libertad, paz y conciliación para toda Ja familia venezolana. Para hacer posible una 
lucha decidida, y victoriosos sus resultados, es preciso que el movimiento cívico se 
una, fortalezca y organice a través de todo el país y que gane para este programa a 
Ja oficialidad de las Fuerzas Armadas. 30 

El Frente Universitario31 desempeña un papel relevante en Ja decisión de enfrentar a la 
dictadura. El espíritu estudiantil antiautoritario del 28 está presente una vez más entre 
el estudiantado. El 21 de noviembre organiza una manifestación dentro del recinto uni
versitario, Ja cual es duramente reprimida por el gobierno perezjimenista, quien clausura 
la Universidad Central. Esta manifestación estudiantil revela Ja inconformidad popular 
contra la dictadura en Caracas, ciudad capital. Bien pronto Ja población decide manifes
tarse contra la dictadura, más aún cuando empiezan a evidenciarse fracturas en las 
fuerzas armadas. 1958 es recibido con el primer alzamiento militar contra Ja dictadura; 

29 Fue fundado por Argelia Laya por el PCV y Rosita de Aatto por AD. 
29 Cfr. •A las fuerzas Armadas nacionales. Manifiesto de la Junta palrióllca", en Plaza, Elena, ob. cit., p. 84. 
30 "Unidad Nacional contra Ja Usurpación", manifiesto de la Junta Patriótica, en /bid., p. SS. 
31 Este frente estaba dirigido por Germán Lalret (JC) -al ser encarcelado fo sustituye Héctor Rodríguez Bauza-, 

Américo Martln (AD), José de la Cruz Fuenles (COPEI) y Rafael Rodríguez Mudarra (URO). 
32 El Coronel Hugo TreJo, junio con otros militares, había Iniciado la pieparaciónde esle golpe desde los primeros 

días de enero de 19~7; para mediados de diciembre, con la presencia de miembros de COPEI, tenían ya una propuesta 
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dicho alzamiento es rápidamente aplastado.3.2 Este hecho revela ante la nación que el 
ejército, principal apoyo de Pérez Jiménez, había perdido su unidad. 

Después de este fallido alzamiento militar, la Junta Patriótica convoca a la preparación 
de una huelga general a estallar el 21 de enero. Concibe la lucha como un "Movimiento 
de Liberación Nacional", en el que participan las fuerzas patrióticas del ejército. El go· 
bierno intensifica la represión, no sólo contra los opositores civiles, sino contra numero
sos oficiales del ejército, lo que genera mayor inconformidad en la oficialidad militar. Las 
presiones de ésta obligan a Pérez Jiménez a un cambio de gabinete; saliendo del mismo 
dos de las figuras más importantes a lo largo de la dictadura: Vallenilla Lanz, el Ideólogo 
y Jefe Político, y Pedro.Estrada; Jefe de Policía. 

La participación de agrupaciones de la sociedad civil impulsadas por la Junta Patrió
tica, pasan abiertamente a.la oposición. Agrupaciones de médicos, ingenieros, aboga
dos, periodistas, etc.¡ se pronuncian públicamente contra la dictadura. A estos pronun
ciam.lentos se incorporan connotados intelectuales y personajes de la propia oligarquía. 
La Iglesia católica hace lo propio,- aunque desde hacía algún tiempo había empezado 
a criticar a la dictadura, como ya se dijo.· .· . .··e· .. ·,. ' 

Los contactos con los militares antiperezjimenistas se intensifican; Fabricici Ojeda, en 
representación de la Junta, asiste a reuniones del Comité Cívico Militar con la finalidad 
de incluirlo en acciones concertadas contra la dictadura.33 Precedida de mánifestaéio
nes y brotes de violencia, principalmente en Caracas, la huelga general esialla'el 21 de·· 
enero; al día siguiente se extiende a varias poblaciones del interior; aunque: enCaracas 
la gente permanece en sus casas,34 Una sublevación .de la alta ofiC:ialidad del ejército. 
obliga a Pérez Jiménez a abandonar el país el 23 de enero. Una Junta Militar.asume. el 
mando de la nación; al siguiente día, tras la renuncia de dos militares'afines áPéréz'Ji· 
ménez y la integración de dos civiles, la Junta Patriótica apoya al nuevo gobierno.:•; _ 

Los fililitares definen la caída de la dictadura. Son ellos los qué'establec.en eri'principio 
el nuevo gobierno, lo que da una idea del peso que tuvieron en el .fin de la dictadura . 
perezjimenista.35 La burguesía que se había sumado a la lucha contra Pérez-jiinénez 
a último momento, cuando percibe su pronta caída, es la que ocupa los puestósé:iaves 
del nuevo gabine\e;36 aprovecha la nueva situación a su fa.vor, reaiizá un pacto obrero, 
patronal en defensa _del núevo régimen, a cambio de prorrogar las reyisiones contrac-

dé'CQ;j5jj1uci~n-~~ ~na'JUnta AevolucloÍlarlalnlegrada con clvlles y miHtares. Para el 29 de diclemb~~ se~ab,an sUmB· 
do a la conspiración diversas unidades del ejércilo en Caracas y Maracay. Treja y demás oficiales comprometidos 
son encarcelados al fracasar el golpe del 1 o. de enero. 

3J Godio, Julio, ob. cit., p. 123. 
34 La huelga no alcanzó a todo el país, sólo a Caracas y otras pocas ciudades: "La huelga fue completa pero sólo 

en Caracas y de cierta Importancia en algunas ciudades del centro; en Falcón y Anzoátegul"; Ortega Ofaz, Pedro, ob. 
clt.,p.28 

35 Fue una conjunción de acciones tanto clviles como militares lo que condujo a la caída de la dicladura. No pare
cen lanar validez las interpretaciones que dan prnponderancla al papel desempe"ado por alguna de las dos fuerzas 
Y que niegan la conlribuclón de la una o de la 01ra, según sea el caso. En real!dad, fue un movimiento de amplfo con
senso nacional que se expresaba en esas dos grandes agrupaciones. Esto determinó que el saldo de muer1os y he· 
rldos en la rebelión, comparado con las guerras civiles del siglo XIX y las sublevaciones populares en otros países 
de Amtir/ca latina, fuera relalivamonte pequeño: 300 muer1os y 1,000 heridos, según "El Nacional•, citado en Plaza, 
Helena, ob. cit., p. 101. En esto úllimo abría pesado también la decisión de Pérez Jlménez de no llevar a un mayor 
enfrentamiento entre sf al ejército. 

:ia La Junta de Gobierno, después de /a salida de Casanova y Romero Villar1e, perezpmenisias, quedó Integrada 
por Iras militares y tres civiles: Contralmirante Wolfang Larrazábal, Coronel Carlos Luis Aranque, Coronel Pedro .José 
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tuales con los sindicatos y de que éstos en la práctica renunciaran al derecho de huelga; 
luego agregará a este avenimiento obrero patronal, el congelamiento de los salarios. 
Los partidos políticos, Incluido el PCV, colocan por delante la unidad nacional para impe
dir una vuelta a la dictadura; ponen el acento en el apoyo al nuevo gobierno presidido 
por Wolfang Larrazábal y apoyan el pacto obrero-patronal. Esto revela no sólo su debi
lidad orgánica, sino también su falta de estrategia para influir decisivamente en el nuevo 
gobierno. 

El Gobierno Provisional, presidido por Wolfang Larrazábai,37 con un fuerte apoyo po
pular y militar, enfrentó la intentona golpista de una fracción del ejército Oulio 22), dirigida 
por el Ministro de la Defensa, Jesús Castro León. La derrota de esta sublevación fortale
ce al nuevo gobierno que Inicia un periodo de relativa estabilidad que le permite enca
minar al país hacia la constitucionalidad. La nueva intentona golpista (27 de septiembre) 
no altera el camino hacia las elecciones, pues es sofocada rápidamente. En tanto, los 
partidos políticos, además de movilizarse contra estos intentos golpistas, reorganizan 
sus filas en el país. Al prini::ipio buscan algunas fórmulas para lanzar candidatos de uni
dad, pero fracasan, por lo que lanzan distintos candidatos presidenciales. Acción De
mocrática postula a Rómulo Betancourt, COPEI a Rafael Caldera y URO a Wolfang Larra
zábal. El PCV apoya la candidatura de éste último, quien por motivo de su candidatura 
abandona la presid_en~!~ del ~obierno provisional en el mes de noviembre. 

· · -.. ;_':Una vez más: trente unido o revolución 

El PCV había lograd~ cbn su estrategia de frente amplio antiperezjimenista Incidir en las 
transformaciones p"olítlcas que llevaron a la caída de la dictadura. A partir de esta con
cepción de· unidad de las fuerzas antidictadura continúa conduciendo su actividad du
rante el Gobierno Provisional. La estrategia de Ja cual partía era la de concebir que para 
Venezuela la· revoJUé:ión ·adquiría un carácter democrático y antiimperialista: "la estrate
gia fundamentál del f>cV, dice Julio Godio, partla de caracterizar a la revolución venezo
lana. como una; revo/úción democrático burguesa, en tanto que el país era descrito 
como uri paíiáié estructura dual, semifeudal y semi-colonial''. 38 

El carácter: de esta revolución partía de la consideración de que la sociedad venezo
lana· estaba inmersa en una contradicción fundamental: por un lado las fuerzas producti
vas nacionales'(proletariado, campesinado, capas medias y "burguesía nacional") y 
por el otro las relaciones de producción dominantes, determinadas por la dominación 
Imperialista y las supervivencias semifeudales; esta contradicción significaba la pugna 

'Qü9Ved0, stEJgenl~ M~nd~za,· Dr. B/as.Lamberti y Dr. Edgar Sanabria. En el nuevo gabinete nombrado, de acuerdo 
con Elena Plaza, ocupan las lllularldades de los Ministerios Jos representantes de la burguesía: Hacienda, Anuro 
Sosa; Fomento,· Osear Palacios; Obras Públicas, Vfctor M. Rolondaro; Agricultura y Crfa, Carlos Galavfs; Comunica· 
clones, Osear Machado Zuloaga; Minas e Hidrocarburos, José Lorenzo Prado, y Aelaclones Exteriores, Osear García 
VelU!lnl. Cfr. Plaza, Elena, ob. cit., pp.103-104. 

37 Aobert J. Alexander caracteriza asf a esle goblerrio: Además de su tarea básica de preparar el camino para la 
vue/la al gobierno const11ucfonal democrático, tuvo que encarar múlllples situaciones de crisis provenlenles de/ impa· 
go de deudas por el régimen anterior, de rentaspóbl/cas Inadecuadas, de apremiantes demandas de reforma agraria 
y de tentativas de golpes mililares; en ob, cit., p. 62. 

""Godlo, Jullo, ob. cit., p. 136." · .· · · 
39 Loe. Cit. 
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entre el imperialismo norteamericano y sus agentes criollos con la mayoría de la nación 
venezolana.39 De aquí que la estrategia fuera la .de aliarse con la burguesía nacional 
progresista para, en unión con el proletariado, elcampesinado y capas medias; realizar 
la revolución democrática. Esta estrategia revolucionaria implicaba la necesidad de in: 
cluir a las fuerias armadas.en el proceso, lo cual explica su apoyo al Contralmirante La-
rrazábal, para constituir un gobierno ,"democrático burgués" progresista. 40 . :: , · ;/ · 

La revolución democrático burguesa pasaba en Venezuela por la conformación de 
la unidad nacional, la cual es explicada en el xv Pleno del ce (abril del 58), no s.ólo como 
un frente de partidos, sino como un frente más amplio, en el cual participaransectores 
económicos, estudiantiles, juveniles; obreros, femeninos, profesionales e indúso; Indivi
duos sin partido. No es difícil ad.vertir que se tr.atatia de constituir un movimiento deHbe~ 
ración nacional fuertementé enraizado en la tradición teórica del frente pcipulár en Vene
zuela. .. . .. ·· . . .· ,, . : .•· · . > · . . . .. ,T;.;·: , ,~::\.:\ ·¡:.!; '''. 

Hay que seña.lar .. finalmente que mientras el PCV. pugnaba por este tipo de. unidad na
cional. incluye rite de todos los sectores que consideraba democrátl.cosyantiimperialis
tas, Acción Democrática, lidereada por Betaiicourt, excluía de la u11idad.nacional,alcis 
comunistas, Incluso podía llegarse a pensar que la pretendía constituir.en .contra de 
ellos. , . • • ·.· ·. · .· ·.·.· ·· .· .· .. · , .. · · .·. . . ,. ',, , ~· ,;.,:;/ ;)>1.¡:; ' .. 

La política seguida por el PCV en la lucha contra la dictadura le permitió ganar presen
cia y reconocimiento en Venezuela. LÍl actividad unitaria qué desarrolló hácia las organi
zaciones políticas y sociales, correspondía a otra similar en el lntérloíde sus filás: Líde
res importantes de los otros grupos comunistas fueron reintegrados al Partido; tal es 
el caso de Cruz Villegas y Rodolfo Quintero, experimentados líderes sindicales; así como 
varios. de los que habían ·salido con juan Bautista 'Fuenmáyor. én¡ 1951: ::i~', :,,:_:,~.;'<¡ : ,, 

Por primera vez los comunistas participan én la administración.pública cÓn puestos 
importantes 'en el Ministerio de Educación, .en el Plári de Emeigericiá implémeiítadci por 
Larrazábal para tratar de sortear la crisis económica y en/itros' de ménor imp'ortancia. 
Logran también una importante presencia en la dirección' 'de)os sindicáfos del país~ al 
constituir junto .con los demás partidos que integra:ban'laÚÚnta de' Géibierríai:el Comité 
Sindical Unitario. Asimismo, avanzan en la represer:itación en las,'oiganizaciones profe: 
sionales, donde habían tenido tradicionalmenté,poca presencia/como: era el.caso de 
periodistas y maestros. En los barrios pobres de, Caracas se slgnifiC'ári ¡:Íorsu importante 
trabajo. de organización. Todo esto .le neva a deci(a ¡;tcibeit J,'•Álex'andér_que..;~duránte 
el periodo del gobierno provisional, los comunistasJuviéroún'ás;poder,''prestigió, in:. 
fluencia y respetabilidad que nunca hasta. entoi:ices. rii :despüés:·;,l; ;;.,;,;:,;,,:.;,,,;¡;;~~;;: 

La izquierda ha participado en el triunfo más importante de su historia; .el PCV sale 
más fortalecido que riunca con la derrota dé la dictadura;'ílD ie'éu'pera sus bases perdi
das a raíz del golpe de Estado.del 49; Nuevamente Ja transición haciá. la''democracia, 
como después de la muerte de Gómez, va a enfrentar seriós obstáculos "y llevará a estas 

' .. ~ .' . . ·,,'·, . ,,_·': _,-,_~ .. -··::>~-- /,;. -:: .. ·!·,· .::t··-~, ··~·-~. ;:~. :_.~.·.,'..;<;,· ... ·:"! ~;:,,. :-·. -

• 0 El programa de este gobierno~-es o~un~iado Por ~1.Pc~Y'~n )~ pr¡;b·~~~-~ :d~· P~~g~~~~·ü'~ila;¡~ q~~:·s~~j~(á: ét'~ 
base para lograr un candidato único, que COl)lo ya vimos no se pudo llevar a cabo,' Este programa Incluía: respeto 
a la Constitución y a las libertades democrálicas; adopción de medidas de emergencia para n:ieJorar el caos económi
co del país; elaboración de un Plan de Emergencia para afrontar /as medidas restrlcclonlstas do los Estados Unidos 
y para lograr la Independencia económica del país y, revisión del Tratado de Reciprocidad Comercial con los Estados 
Unidos. · · 
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dos agrupaciones políticas a un nuevo enfrentamiento: sólo que ahora será no sólo pcr 
lítico-ideológico, sino también armado.Veamos rápidamente el preámbulo de este én~ 
frentamlento. .., .. ·'· · · ,.: · "· ,, ·,' ''·" 

Unidad naclo~al ~!ne/ PCV: el;a:cto de Punto Fijo . 

El Pacto de Punto Fijo(13 d~;o~i~6r~;:á;~~~~;:~¡·rriÜ~ i~~o~an:~:por~ue'~sÍablece 
Jos principios rectores sobre Jos que se susfontaráel goblernÓ,vehéioJario; Su 'principal 
rasgo es la exclusión del PCV.' Este famoso pacto tenía antecedentes' en l,as conversacio
nes sostenidas en el exilio de Jcis tres prlncipáJés líderes d~'i>.o;fci:>P.EI y,uRo: Rómulo 
setancourt, Rafael calderá Y:Jóviici vmalba, ért1ás''.qua·asiáb1eceri'.e1coinpromiso de 
sus organizaciones partidistas de gobérnar juntás en Veneiúelá.' El Pacto' dePÍJnto Fijo 
establece: . -7 :··: ~" :;Y+- ·'·~,·!~:', · ;:,, . ;:?L ,;~· ~-;-~~;:~.~-~~X:-:¿~ 

a) El compromiso de las agrupaciones integrantes enH~v~r'icab&un'f~6irti6a'na8ibn~J 
de largo alcance, sustentada en la Jibértad efectiva del sufrágiÓ y en Ja' garantía de la 
unidad de las agrupaciones· para facilitar la formación del Gobierno y dé "los cuerpos 
deliberantes", de modo que ambos agrupen equitativamente a los sectores de Ja so
ciedad venezolana interesados en Ja estabilidad de la República. 

b) Defensa de Ja legalidad para gobernar conforme al resultado electoral para el próximo 
periodo electoral (1959-1964). 

c) Establecimiento de un gobierno de unidad nacional, como el camino para canalizar 
las energía~ partidistas y evitar una oposición sistemática que debilitaría el movimiento 
democrático, de tal manera que ninguna de las organizaciones mantenga la hegemo
nía en el Gabinete Ejecutivo. En este deberían estar representadas las corrientes políti
cas nacionales y Jos sectores independientes del país, mediante una leal elección de 
capacidades. 

d) Programa mínimo común como punto de partida de una administración nacional pa-
triótica y del afianzamiento de Ja democracia como sistema. 

e) La unidad no es incompatible con la eventualidad de diversas candidaturas.41 

Así quedan sentadas las bases del pacto mediante el cual Venezuela se encamina a un 
régimen de partidos,qúe'dominarán el escenario político contemporáneo. El PCV es 
excluído d_el pactciy rjiandádo intencionalmente a Ja oposición. . .. . . .. . . 

Los resultados .de las ·elecciones (17 de diciembre) favorecen a Acción Democrática, 
Wolfang Larrazábal, ocúpá el segundo IÚgar. El. PC.V ocÍJpa el cuarto lugár de la votación 
para la Asamblea Ccinstituyerite .4,2 Befancourt en su discurso de tomá de'piotesiaccimo 
Presidente Constitucional de VenezÜela/fiel al Pácto de Punto Fijo,' ariuilciá st.Í decisión 
de no incluir a los comunisiáséri ~I goblernoY_Estos respondé'n qúé' si'nci'seJorma un 
gobierno i:fe únidad nacional la sitúació ri polítió¡j'¡jodría compiicárseté:fe toima 'p'eligrosa. ·. 
Las bases para la confrontación habían 'sido puestas y tenían yá 'una larga tradición en 

,·'-:- ~-- .,_> "-:·· ("·.' ::,~ .-.r.:-. . -. >~:,~-, -
•1 Pacto dÍl Punto ·FijO, · én DDcUinBñtOS ciue h1C18"r~n·h1StOi1a; ·T. ¡¡¡ pp: _4ss..i51.··;;_: ..:'.:.;:::·,, ·(<:~::_:._:· /.!.: .,- :·-,~-,-. · . . 
42 Los resultados de la elección fueron los siguientes. Para la Presidencia de la República: A. Betaric0Urt1 ·1.284,042; 

Wollang Larrazábal, 903.479; Rafael Caldera, 423,262; Para el Congreso: AD, 1.275,973; URO, 690,357; COPE!, 393,335; 
PCV. 160,791; o/ros, 46,376, · · · ' · · · · · · 
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la historia política de iayenezuela contemporánea, como hemos pretendido demostrar 
hasta aquí.· · •i: · · · · · · 

. . . 

. LA GUERRA FRÍA y EL PARTIDO COMUNISTA 
- DE CUBA. 1948·1952 ·" ·-

U1 gÜerra ·¡;í~ ~ig'n(Íi~ó p~r~,~~é~icl·¿i¡~~ ,fa· sg¡¡j ;~hntic6n{u~is\n~. si~Ó la cancela· 
clón de gobernantes im'puéstos'por'.dict8dúrás militáres,;Odrfa en Perú, Pérez Jimé
nez en VenezlJelá, Figúéres en Costá Ricia.'. etc.; o el remozamiento de las tradiciona.les 
de Santo D_orríirigo.:P<íiáguay, Nicaragua yHoridúras: Después .fue la eliminación. del 
gobierno auténti90. eri Cubá,' de Jácobo')l;rb.enz e.ii .Guatemala y el de Perón e·n Argen-
tina. ···.·• ''/:r ::r.·:;:.-::)· 'J '' · · ·. ·. ·.·. ·. ·· .. 

Ya hemos visto que a partir de .1947, el gobierno de Grau inicia una fuerte depuración 
de los comunistas de los sindicatos. Surge en este segundo periodo el Partido de Chl· 
bás, que capitaliza parte· del descontento popular. Las elecciones del 48, significaron 
un alslariiiento.de' los'comur:íistás, ya que no púeden ir a las elecciones presidenciales 
con ninºgún aliad.o. La'cóiítienda se concentró entre el candidato gubernamental, apoya
do por la "Coalición Auténtica Republicana", Dr. Carlos Prío Socarrás y el candidato de 
la "CoaliciónDemóérata Liberal", Dr. Ricardo Núñez Portuondo. Los resúitadós favore
cen a Prfo Socarrás.43 El PSP sólo· obtuvo cuatro representantes a la CámarádeDiputa; 
dos y ningúnse¡nador. -. i> _ • . . .· . .. · . · ;:,~;·ii:éi: . .i:(;:, .. 

El programa de Prío Socarrás pretend1a elaborar la legislación complementarla de. la 
Constitución; tomar ·algunas medidas para mejorar el Ingreso familiar, tales ·como la re
baja del preéio'de los artículo.s de primera necesidad; medidas para fortalecer. la indus
tria nacional; tales como la creación de la' Banca Nacional.e impulsar un.programa de 
industrializaCióri del país;ºresoiver el problema del campo mediante IJna reforma ágraria; 
manlenlmiento. de salarios altos y llevar a cabo una política de nó empréstitos extranje· 
ros.· Sin embargo, éste plan luÍ¡o poca concreción en larealidád, pues continuaron las 
prácticas de corrupción del'gcibierno 'anterior. . _ . . • . .. . , . 

En noviembre' de 1948-el Comii{í Ejecúiilio de: el PSP
0

analiza la rÍuéva situación: El fra· 
caso electciral · 10 atribuye· á las presione·s .imperialistas y a la corrupción. del proceso: 
"las aliánzaselecioralislas respondían al interés del.imperialismo y•sus agentes de la 
reacción: capitalisía cubana". En. el frente' sindical; del c.ual era despíazado, critica a la 
ere oficial constituida cori el '.Aparato de.la bÜrgLiesía nacional y extranjera, montado 
éori .la áyudá oficial del gobierno". Pugnan por la sindicalizacióri déi,lastrabajadores 
agrícolas y por intensificar la batalla en lós sindiéaicis especialmenté los,azucareros.44 

43 Los resultados fueron los s!gulenies: 

·Carlos Prlo Socarrás 905, 198 
(Coalición Auténtico-Republicana) 

Ricardo Núñaz Ponuondo 599,364 

Ed~a~~~c~~i~l~eral·Damócrata) 3241634 
(Partido del Pueblo Cubano·Ortodoxo) 

Juan Marlnel/o : 142,972 
{PSP) 

44 García Montes, Jorge y Alonso Avila, Antonio, ob. cit., p. 403 
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El VI Congreso da· la ere, elige a Eusebio Mujal como Secretario General. Se adhiere 
a la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) contraria 
a los comunistas,:Prío Socarrás'clausura los programas de· radio de los comunistas y 
del líder ortodóxo;' CIÍlbás; quien' es ·encarcelado; En 1949, ·Lázaro Peña; el dirigente 

·obrero comunistaicóndena 'el atáque brutal a la ere y'áloifsindicatos,' la persecución 
de sus líderes. y la' obra divisionista dé los' líderes oficialistas y los despidos 'i reducción 
de los salai"ios.45' "'·''''":;.· . ·., , •.·:~ '":~> , · . '.' · . · · 

. En 1950 lá ·situación del gobierno se debilita! Las· aé:usaciÓnes de. Chlbás a Gráu San 
Martín por haber malversado ·unOs 174millones de pesos ponen d,e manifiesto la corrup
ción del gobierno auténtico. Prío Socaríás lo lleva álos tribunales prOcurando Cargarle 
toda la culpa algobierno anterior. El descoritentci éi las filas. del ejército empieza a aflo
rar, sobre todo erí sectores proclives a Bátistá y dé. oficiales jóvenes"é:óntrariós a la co
rrupción. El 24 de agosto el gobiérnódaüsúra el 'periódico Hoy y ~ér/ca Deportiva, 
de los comunistas. Inicia la persecución contra el PSP·y decená's dei sUs miembros fueron 
encarcelados>'entre ellos Lázaro Peña::· , ... ~:.•> ~'?' ·. · · .. : ·:'.i ;.:.,ci\)J;·::C·r · "•· 

Chibás 'se suicida el _16 de agosto de_ 1951, creando en Cuba un amb_lente de mezcla 
de desánimo e indignación. Su partido·; el PPC (o); era támbién una agrupación'pluricla
sista; Integraba diversas tendencias políticas: a)un 'ala dé derécha,· cuya figura principál 
era Roberto Agramonte, constituída por empresarios que busCabá_uria iridústrialiiación 
autónoma y que·e1 gob.iernO apoya,ra Eisie esfuerzo i¡ no fÍJerá una agiú1cia de éinriqueci-· 
miento Ilícito para Jos políticos profesiémáles 'del auienticismo;;'b) Éll '~centro~ estába 

' constituido por profesionales únivers.itar.ios que querían resolver lo's problérTías con hon7 
radez administrativa; Ó) la izqúiérda de la :ortodoxia' aspiraba a'un camoio:socialmás 
profundo en 'el Orden·a:grado, industrial y labóral,' así coinó eri el estatal y'én lá ·seguridad 
soda!.'~,. · · -.:_.:.,, ~:_'f.::·:~~-~:··::_ ).,,'~::.,f..,-;·, :;,.~'2?-;;:··: ::~:/~,~:·;~-~-<;·:: \:;~;<'. ~-~!1:~}\'{;~t::;)):?\'.,\ ~~~?;?:: }~!:~(:::~:,;:: ·::.)~- ~~ :- ~ 

A fines d.e 1951, ante los· comicios generales· del siguiente año; junio de 1952, las fuer
zas políticas del páfs se reagrupan! El pAC. (A), lanza' a Carlos Hevía,• que' es apoyado· 
por seis partidos más; Roberto'Agramonie' apoyado p'or.el PPC (o); gozaba de gran po
pularidadyFulgencio Batista candidato del.Partido ·Acé:ión Unitaria (PAÚ); El PSP apoyó 
la candidatura ortodoxa:"'}' ... : ':'. ,~,;·:;: ".': '. ~:\.:/.·: :,;;¡,,Je''?. t\ '''i,• <' c .. 
• En febrero de 1952 elPSP celebró la VII Asamblea· en la que acordó una serie de me

didas pará dermtaral gobierno en 1áS elecéionésdel 52: Propone urí Frente Democrático 
Nacional.encabezado y dirigido por la clase obrera;<q~e·garántlzara una política antiim 
penalista tjue'afirmara la soberanía naciona1,;·que nacionalizara las riquezas, repartiera 
las tierras a los ·campesinos y proriióvierala.indú'strialización.46 Ningún partido aceptó 
el llamado del PSP:: Por lo que declde'apoyár al'candidafo del PPC (O) sin que mediara 
pacto alguno; Pero Batista da Un golpe de Estado el 10 de marzo de 1952 y asciende 
a la Presidencia de la Repúbiic.~ por segunda ocasión: 

45 Cfr. Lázaro peña, FundamBntos, núm. ·as, La Hab~~a'. ·1949, pp. 298-299. 
4G Cfr. Fundamentos, abril de 1952: / , : 

107 



La. revolución lallnoamerlcana 

. . 

El Pe.e ante.Ja dictadura. de Batista (1952-1958); 
:,,: ._'., \. '· «" . ' . ~· 

El golpe de Estáé:fo del 10de marzo dB1952 fue Úno niás en la serie de golpes militares 
que venían ocurriendo. en América Latiqá, éomÓ parte de la poÍítica d.e.los Estados Uni
dos: El golpe del 52 era un golpe anuqciado; prlo Socarrás tenla información de la pre
paración de( mismci Y.no liizó nada por evitarlo.: Los .comunistas se: hacen eco de las 
informaciones de la prensa norteamericana y los rumores sobre el golpe de Estado.· 
Bias. Roca, analiz.ando la política de los. Estados. Unidos,· vislumbra la posibilidad, del. 
golpe en noyiembre de.,1951. Dice que durante la 11 .Guerra.Mundial e. inJ'!Íedla.tamente 
después;:los)rnperialistas apoyaron sus dominios.en.los paises de P.mérlca.La.tina en 
partidos,reformistas, /'sedicentemente progresistas: y. demagógicarnerte· popl)lares'!; 
perci a pesar del scimetimiento servil de los. apristas. de perú, los. acción:de111ocratistaS. 
de Venezuela, o los auténticos de Cuba, esa idea ha sido desechada; porque Washing
ton prefiere a los Somoza, TrÚjillo, Pérez Jiménez y Odríá,~7.;:;;: ' • .,~ _ , , . : ~.- . 

El PSP_condena el golpe de Estado al siguiente díayJlama a las 111a¡;as,a luchar por 
el "Frente Democrático Popular''. Poco después resurnesl) posición en cuatro puntos: 
restitución de la Constitución del 40, respeto al Congreso_;';- donde tenía ¡;ieté represen
tantes - convocatoria a nuevas elecciones y cumplimiento de los derechos de los obre-
ros.4~ . . . . . .1 -. __ ., __ . . / ·1:•: .. 

. Batista busca legitimar su ma.ndato realizando elecciones. a fines de 1952:·A,éstas 
sólo concurre el Dr. Grau apoyado por el Partido-Auténtico; párá enfrentar, a(Gereral 
Batista, apoyado por una coalición de partidos. Los comunistas apoyan· a Grau por vo
tar en_ contra de Fulgencio Batista. Este gana las elecciones, pero su legalidad fue puesta 
en duda por acusaciones de fraude electoral y apoyos gubernamentales a Jos candida
tos de la coalición. La vía electoral queda desacreditada y abona el camino opuesto, el 
de la insurrección. Los partidarios de ésta aumentan en el país. . . . ,:/ : :~:" . 

En este contexto .ocurre el ataque al Moneada. Batista clausuró todos los locales del 
Partido y al periódico Hoy, órgano oficial del PSP. Mediante una serie de decreto-s publi
cados entre 1952 y,1954 buscó eliminar cualquier peligro comunista: éreó,él/Buró. de 
Represión de Actividades Comunistas", reguló la enseñanza elemental pata evitár infii' 
!raciones comunistas, revisó los libros de texto, depuró de comunistas las esciielas, 
declaró ilegal.toda propaganda roja y hasta prohibió la expedición de visas par~yiajar 
a los palses.sodalistas.4.~. El 'f>sp pasa a la clandestinidad.. . ;:,: . .. ,. ·-~.:. '"" -

El PSP_ corídéna e_I asalto al Moneada por putchista y aventurero.,Con_sidera que las 
condiciones subjetivas no estaban todavía maduras y que se.requería un periodo de 
preparación y acumulación de fuerzas para derribar la dictadura.' Más tarde ampliarán 
la crítica a los grupos insurreccionales por relegar otras formas de.lucha Y .. no_dár ¡inpor
tancia al papel de vanguardia del proletariado y del partido político, así .como·ae subes
timar la alianza obrero-campesina. · -. , :'.: •· .. : ·:. · · 

El xx Congreso del Pcus (febrero de 1956), al que asiste Bias Roe~. yiene a dar un 

47 Fundamentos, núm. 116, noviembre de 1951, pp. 124-131. 
"ºHoy, La Habana, 15 de marzo de 1952. _ _ . 
49 Véase García, Montes, Jorge y Alonso Avlla, Antonio, ob. cit., pp. 454-455. Junto con esta pol{llca represiva, 

a alista Integra un gabinete donde predominan los clvlles y efec1úa una polrt/ca económica de susliluclón de Importa
ciones que en poco tiempo hace que la economía nacional alcai:1ce uno de los niveles más alfas d,e su historia. 
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giro a la política internacional de la UASS, más favorable al camino electoral, al enmar
carlo en Ja política de Ja coexistencia, Ja competencia y Ja transición pacíficas. Los comu
nistas cubanos ven, sin embargo, con recelo Ja crítica a Stalin en un primer momento. 
Luego la asumen como propia y acUerdari "explicar Jos más ampliamente, Ja razón de 
la critica soviética al culto a Ja personalidad de stalln y a Jos errores y demás factores 
negativos derivados de ese culto extrañci'al marxismo-Jeninlsmo).5º 

La derecha cubana conspiraba también contra Ja dictadura; en abril es descubierta 
una conspiración militar encabezada por'd()S oficiales de alto rango y aborta Ja insurrec
ción que preparaba el ex-presidente P,ríéi's6carrás! El PSP considera estos movimientos 
como pro-imperialistas. Por otro.ladó';"ciüaiido.el fracasó del desembarco del Gramna 
en noviembre de 1956, critica al M-2.6-7;' porque Ja.víadel pueblo no eran las acciones 
aisladas o Ja de expediciones 'qué iio toiñában' érí' cu e rita las "condiciones' objetivás•. 51 
De similar manera se expresaron del Direé:torio' Estudiantil cuando el asalto al Palacio· 
Presidencial. · .- ···;i''{1~y~1;):.'''W:l':':!XC'"'':.yc.c}é' .. -.·-<1-' ;,· ')'~ •J::•'•' 

El contraste con Jos .métodos de lucha· del. M,26-7, el Directorio Estudiantil y demás 
grupos lnsurreccicinales· ccimo' Jos apoyados por el éx:presidente Príoi el ~SP pone el 
énfasis en Ja lucha de.masas:·;·:·:··' ••.. ,., •. 

El plvole decisivo en torno al ~Lial deb~ girar !cid~ Ía acción oposlclonlsla debe ser _el d_e la movHlzaclón 
. de las.masas, son sús rri~~~dO~ propios -;-P~Otestas cfylcas, ~uelgas, manlfestacJon~s .. cluda,de~:f!lU!!!r-

1as, paros generales, ele.:..- has!~ culminar_ con el ac1.ual estado de cosas, bien porqueel gobierno se 
rinda anle la avalancha pcipulaiy se reallce_n unos comicios generales lnmedlalos, o bien porque, resis
tiendo el gobierno a toda' expresión pacfflca de lavolunlad popular, las masas lo derriben:-'. ·,52 :· 

,r";;• 

Eri· el ,árTib.itó intern_ac10fí61, :·ery ·1s57 y'" ~O 19~0 se realizan en Moscú sendBS cOlit~r~rycí8~ 
de partidos comunistas.53. En éstás son definidas las nuevas políticas pOsteriores al XX 
Congreso. La Juch_a por la paz: Ja democracia y el socialismo es ahcira· Ja línea política . 
de Jos partidos· comunistas,'los · éuales siguen guiando su acción por el mari<lsmo-lenl-
nlsmo, que es vist~ co~o la_gufa _científica del desarrolla·sacial.~ .. :-;~::.--~e_·:·--~:.-:' __ .. 

La lucha por la democracia es parte integrante de Ja batalla por el socialismo e implica 

5o Acuerdo:· de la reunión del Comilé Ejecullvo Nacional del PSP, agosto de 1956, citado en .Gar~~a M~nles, Jorge 
y Alonso Av/la Antonio, en ob. cit., p. 487. 

51 /bid., p. 492 
· 52 Carta del Comité Nacional del PSP al M·26·7, citada en/bid., p. 507. 
53 Estas dos reuniones llenen prácl/camento el carácter de congresos por la asistencia de representantes da /a 

gran mayor(ade los partidos comunistas del mundo, Incluidos, desde luego, los aqurestudlados. Se efectuaron para 
conmemorar el 40 y 43 aniversarios de la revolución rusa de 1917. 

5.f Los partidos de los países socialistas bajo la égida da Moscú habían llegado a un alto grado de ideologlzac!ón 
y sfmplificaclón de la realidad y de dogmatlzación exacerbada del manclsmo. Por ejemplo, ven que la revolución so
clalista y la edificación del socialismo se basan en leyes generales. Cito textualmente algunas de estas "leyes":", . . 
la dirección de las masas trabajadoras por la clase obrera, cuyo núcleo es el partido marxista./enln/sta, en la realiza
ción de la revolución prolelaria en una u aira forma y en el establecimiento de u otra forma de la dictadura del prole1arla
do; la alianza de la clase obrera con la masa fundamental de los campesinos y con las demás capas 1rabajadoras; 
la abolición de la propiedad capitalista y el establecimiento de la propiedad social sobre /os medios fundamentales 
de producción ... el desarrollo planificado de la economía nacional. .. la revolución socialista en el terreno do la fdOO· 
logra y de la cultura . .. " "DectaracJón de la Conferencia de representantes de los Parlldos Comunistas y Obreros de 
los países socialistas, celebrada en Moscú del 14 al 16 de n.ov/ombre de 1967"1 en Comisión Nacional de Propaganda 
del partido Comunista Mexicano, Documentos de las conferencias da los partidos comunistas y obreros celebradas 
en Mascó en 1957 y 1950, Ediciones del Comité Central, México, 1963, pp. 14-15. 
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la democratización de la vida económica y social de todas las instituciones administrati-
vas, políticas y culturales. .. . ·. . .. ... · · 

El movimiento comunista interriáCional vuelve a las políticas de los años treinta. En 
países como los de América Latina,· éxiste la necesidad de crear un "frente único anti-im
perialista y antifeudal de o.breros; campesinos, pequeña burguesía urbana, burguesía 
nacional y otras fuerzas democráticas".5~ Tanto más amplia fuera la alianza de las fuer
zas patrióticas y democráticas; más .estaría garantizada la victoria. El movimiento de li
beración nacional era la.nueva denominación dada a la lucha que organizaban los co
munistas en el mundo de los países que .no habían logrado su independencia completa. 
En este movimiento cabían los partidos soclal,demócratas como en los frentes popula-
res de antaño., · · ·. .. . . .. . · . . . . . . . · · 

Las vías nacionales y el tránsito pacífico al socialismo quedan abiertas como opciones 
viables:" .•. la clase obrera puede derrotar a las fuerzas reaccionarias, antipopulares, 
conquistar una mayoría estable en él parlamento ... y crear las condicion'es necesarias 
para hacer la revolución socialista por la vía pacifica• ,ss La elección de la \,/ía contraria, . 
la violenta, dependía de la resistencia que opusieran las dases reaccioriáriá.s.'é!é cada 
país. . · · · . .·· . · ....•... ·. :,:. . . . · 

Por otra parte, existe una clara oposición·a la exportación de lasrevoluciones: "El 
pueblo de cada país tiene el derecho inalienable de elégir el régimen social que desee. 
La revolución socialista no se importa ni puede'serimpuesta desde,fuera.';•:• los partidos. 
comunistas siempre han sido contrarios a la exportación de la révolúCión• ,57 La última 
frase no corresponde a lo. qlié hásta eisé entonces: hábíari intentado hacer iós' comu-
nistas. . . . . .. ·>).'. . •.. . . . . . . . . .. •.. " . .''· 

La Conferencia def6.0 llama a defender a .cuba del bloqueo económico o de la inter-
vención armad.a de. los. monopolicis'.riort13ámer.icarios:.'' .,. ,·· .. ···> '·' \ .... ; . .·:. 

A p¡;¡rtir de .novien:ibre d13,/ 957,el gobierno de Bat.ista efec.túa una fer.oz represión con
tra los miembros del PSP; conocida como las ~Pascuas sangrientas•, donde son asesi
nados decenas de sUs militantes: Estásºáé:Cioríes répresivas obligaron a los comÚnis.ia5 
a vincularse.cada día más'cón.el M:26·7, así lo hizo .Carlos Rafael Rodríguez y'otr.os mi
litantes en el segundo séniestri:í' de:19SB. La guerrilla deYagúajay_en el centro d,Él la isla 
creada por el PSf'..;' apoyó 'a lii.coli.Jmna in\íasorá ápóyada por Camilo CierífuégosO colum
na· con.la cual se,tusiónó; también ·en el.Occidente y en P.inar'del Río; según'Blas~Roca, 
crearon bases guerriléras.'''' ., ·é¡•· . . . . . . .,,,,. i;·: ···:•· <·•· ·•.. •·.· 

El PSP planteaba ~ue en las com:licion'es creadas paria dictadura ~ra po'sibie'qué la 
lucha de masas áicanfafa'el gradó 'deiúi:haárrria.das 6 dé insurrección popular armada. 
Sin embargo, coma·reéoricé rá después del triunfó.de larévóluéióíl;~ñó~tomaronliíicia
tivas prácticas páia promover esa perspéétiva,·cómci sí lo hiió.Fidel Castra.sa,··.•i. 

• ·:~~" :·"/~·~¡_:·>•""'- '.;);·.~" ;,·!~( •.::;·.:~::~; < <'. "•":'. ~-~··.'··;t~,'~>.i~j~.: <~:·.'" oéi' •" .. ·" ~·~·~·_.;;< ! ·~·' 

':'""~ ···:;<: ..... ~~~::'.; .-.~-:::·_.:.,:·::.;:- -~:«:«·-· -· ·:>;'.~ ... 
. " 

::z;~::~:~~: . .> ; i ' .. • : .': ... ; < . < ... · · 
57 MOeclaración de la Conferencia de_rep're~ertantes d~ los pa~:u~o~ c_omunls1as y obreros", noviembre d.e 1960, 

enDocumantosdelasconferenclas'. .. ,p.74 .. -·1 .•. '-'., •• -,_.-_,_,~· . •• -·.· "·. :-:.···'-:'. _-: ·:,·· '·: .. • ,- ·, 
58 Partido Socialista popular, VIII.Asamblea Nacloniil. lnlor~as, Resoluciones, -~rogfama. Estatutos, Ediciones 

Populares, LeHabana,,1969,p.44 .. ·. · · · 
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LA GUERRA FRÍA Y EL PCM 

El x Congreso Nacional (noviembre de 194 7) realiza una caracterización de la situación 
internacional y nacional, en función de las nuevas políticas del movimiento comunista 
internacionaJ.59 Pero es principalmente el foro donde los grupos del Partido llegan a 
ajustar cuentas. Las corrientes que se enfrentan en el congreso son básicamente dos, 
la representada por la mayoría de la Comisión Política encabezada por Dionisia Encina 
y la minoritaria opositora en la que se encuentran Carlos Sánchez Cárdenas, Miguel 
Aroche Parra y Alberto Lumbreras. 

La caracterización de la Revolución Mexicana es uno de los problemas sobre los que 
gira la lucha interna en el plano ideológico. No es, desde luego, el asunto central. El 
PCM mantiene las ide.as básicas planteadas f!n el congreso extraordinario de 1940. Con
sidera que la Revolúción Mexicana permanece en una encrucijada; es decir, que tiene 
ante sí dos posibilidades: o se desarrolla por el "camino revolucionario" o lo hace por 
el •camino reaccionario",60 Elgrupo opositor a la mayoría del ce defendía la segunda 
opción;' en tanto qüe;para la mayoría; la disyuntiva seguía siendo válida como en 1940.61 

Esto hace que ambas tendencias caractericen de manera diferente al gobierno alema
nista.: ¡:>ara la terídeiicia·mayciritarla es "el gobierno de la burguesía progresista"; por 
tanto;· iá tarea·centralera Impulsar un movimiento de liberación nacional; mientras que 
para la opÓslcicínista)s sllTipleníente "el gobierno de la burguesía mexicana" y, en con

. secüencia}la .lucha pi:>Telsocialismo está a la orden del día. Para una había quemante
ner la alian:iii"coií el gobierno de la burguesía progresista, para la otra había que romper
la e iniciar laluctía'corú.1ií objetivo marcadamente socialista. 
<ofro'aspectotrefaciOnaé!o.con el anterior, donde fas comunistas mantienen puntos 

de visÍa erico[11ÍÍ3dos;ies)a relación del PC con la organización que impulsa Vicente 
LombardoJoledanoiel Partido Popular, de orientación socialista. El acuerdo es que to
dos los miembros del.Partido, a excepción de los dirigentes, ingresen a dicho partido. 
En este caso; algunos 'miembros de la oposición, como Sánchez Cárdenas, coinciden 
en. dicha política~· Ello significa abandonar la actividad del Partido Comunista. Esta políti
ca será considerada posteriormente como liquidacionista. Pero en lo que sí coincide la 
oposición toda es en la acusación a la mayoría de la dirección de sostener una política 
de sometimiento a la burguesía, a los aliados como Lombardo Toledano y a los líderes 

59 Desde febrero de 1947, el ce había asumido los cambios en la estralegla del movimiento comunista mundlal, 
surgidos después de Ja guerra: una situación Internacional favorable no sólo a la Ju cha de /os pueblos por su Indepen
dencia y liberación nacional, sino a la democracia y al socialismo; el lmperlallsmo es visto nuevamente como el ene
migo de la paz y prlncfpa/ peligro de guerra; de aquí quelapolfllca a seguir fuera la de la lucha por la paz y contra Ja 
agresión Imperialista. En ro que respecta al país, el imperialismo norteamericano es visto como el enemigo prlnclpal 
del pueblo de México y es hacia él que se dirige la lucha nacional liberadora del país, mediante la unión de todas 1=3s 
fuerzas democrálicas, palriólicas y progresistas; Cfr. CC del Partido Comunista de México, La lucha Interna, .. , p. 63. 

60 /bid., p. 64. 
61 Hasta 1957 hacen la crítica de ambas posiciones. Aunque la posición de Jos opositores en elCC era "más Justa" 

que la de la mayoría, no se trataba de la encrucijada de la Revolución Mexicana, que para 1940 ya no existía, sino 
de la burguesía en cuanto a su polítlca a seguir en el país: con el apoyo de las masas continuaba con Jas reformas 
y defendía al país de la penetración lmperlallsla o si, esa misma burguesía, predominando la pro.fmperlalisla, segufa 
el camino reaccionario contra los Intereses de las masas yse plegaba a Jos designios de los monopolios norteamerf. 
canos; Cfr. ce del Partido Comunista de México, La lucha Interna. , . , pp. 67·68. 
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reformistas como Fidel Vel¡\zquez. Tal actitud es explicable por la política de unidad na
cional y el browderismo que se extienden hasta el gobierno alemanlsta: 

Como consecuencia de una falsa caracterización del gobierno en esa época, de ta polftlea de, unidad 
· nac.lonal preconizada por nuestro Panldo durante la guerra contra el nazl·fasclsmo. política que l_o con· 

i:Jujci aaflrmarque esta unidad nacional debla hacerse alrededor.de Avlla Garnacha; como co.nsecuencla 
de la política de colaboración de clases, de la Influencia browderfana en nuestro Partido, de la concep· 
clón que tenlamos sobre Lombardo Toledano ••• el Partido en muchos casos estuvo a la cola de la bur· 
guesla no sólo por sus planteamientos sino también por sus acciones y cometió errores muy serlos en 
cuanto a mantener su Independencia pollllca frente a la burguesfa y frente a sus allados.•2.: 

La ·~olución" a este debate interno del PCM y a la ~risis qÚe vení~ ar~~~Ír~od~
6

~rá~ica
mente desde 1937, es la expulsión de la corriente opositora; acusada de trabajo fraccio-
na! y antipartido.63 . . , . .. . . . · . . , " <':: /'.'r>;. . . ;.· 

·Esta situación de crisis interna del PCM le deja prácticamente inerme anteJas políticas 
de la "Guerra Fría",· las cuales pesaron más que el desdibujado iipoyo qÜe el. Partido 
diapensaba al presidente Miguel Alerná.n. Con.toda tranquilidad el gobierno retira el re
gistro oficial al PCM. en Junio de:1951; al. aprobar una reforma'tjüeí exigía un mínimo de 
30 mil afiliados a los partidos para ·obtener. o mantener su registro legal.;;~:~.'(':· ' ·., 

En la'segunda mitad de.la década del cincuenta;-las expresiones de Inconformidad 
social, producto de los problemas económicos y.del control pcilíticó'ejercido sobre las 
organizaciones siridicáles y cainpésinas por el Estado a través de líderes sipdiéales in· 
condicionales y,éorrupfos; tiende a ·manifestarse en luchas porreivindioaciones ecólló· 
micas y por· democratizar las: agrupaciones. sindicales. y campesinas:·. El :movimiento 
obrero a mediados de los años cincuenta comienza a dar muestras 'de'actividad; Maes
tros de lá sección .IX del Sindicato Nacional de Trabajadores de. la Educación.(SNIE), tra· 
bajadores· de .lá industria hulera y telegrafistas, efectúan movimientos·.sindicales con. 
esas dos reivindicaciones fundamentales. ..:. . .,, :::;: i·';,:·:·:· ... 

El movimiento más significativo de la década va a ser el ferrocarrilero en los añcis 58.-
59, dirigido porex·é:omunistas como Valentín Campa y Demetrio Vallejo: Este moÍlil)llen
to se extendió a todas las secciones sindicales ferrocarrileras del país:• La intervención 
del ejército y el encarcelamiento de sus líderes, termina con dicho movimiento de 'carác
ter democratizador de su organización sindical. Por otra parte; la Confederación Nacio~ 
nal Campesina (CNC), pilar del Estado en el control de los campesinos del país, co.11oce 
su primera crisis al empezar a organizarse una central diferente, la Central Campesina 
Independiente (CCI). . . : _ ;, '< ';: ·. : 

Este reavivamiento de la lucha sindical y campesina, coincide con dos a·cariteéimie·n
tos de relevancia internacional que vienen a influir en el PCM para, una veZmás, modificar 
su política: el XX Congreso del PCUS y la Revolución Cubana. El primero en·1956 y el 
segundo en 1959. · 

a2 Partido COmunlsra de México, La lucha Interna ... , p. 72. ' . 
6:J Los expulsados en un Pleno Extraordinario del Comité Cemral, efectuado en marzo de 1948, fueron:. Carlos 

Sánchez Cárdanas, Albano Lumbreras, Alejandro Manfnez Gamberos, Miguel Aroche Parra, Luis Eduardo de Labra, 
Alvar Noé Barra Zenil, Dolores Bravo y Sergio Capdevil/e. Este grupo funda luego el Movimlenlo de Reivindicación 
del Pan ido Comunista, entablando estrechas relaciones con Acción Socialista Unificada de Hernán Laborde, Campa 
y Narciso Bassols. 
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El XX Congreso del PCUS significó el inicio del enjuiciamiento de toda una etapa política 
caracterizada por el "culto a la personalidad", el dogmatismo, la represión socialista, la 
expulsión de miembros bajo la acusación de "trotskistas", "reformistas", "traidores" y 
por la implantación del "partido-guía"; por el burocratismo y la ausencia de la legalidad 
socialista, así como la falta de democracia al interior de los partidos comunistas. 

Los resultados de ese congreso impactan a los comunistas. Vittorio Vidali64 es un 
caso representativo del efecto que tiene el XX Congreso en los comunistas latinoameri
canos, cuando afirma que a lo largo de treinta y siete años, la Unión Soviética, su Partido, 
sus hombres habían estado en el centro de la confianza de los camaradas y de los sim
patizantes en el terreno internacional, pero ahora todo amenazaba desmoronarse. El 
"informe secreto" de Krushev denunciaba la represión en contra de los disidentes. Pero 
lacaso los dirigentes del Kremlin de entonces no habían participado de ello, acaso es
taban exentos de responsabilidades?. El citado Vidali cree tener miles de razones para · 
considerar que más bien eran cómplices. Pero ahora, muerto Stalin, comenzaba ún 
proceso de "desestalinización", al meríos esa parecía ser la intención de dar a conocer" 
la violación de la legalidad socialista en vida de Stalin. Testimonios había muchos; Irots
ky había seguido bien el proceso del per(odo stalinista, él mismo había sido víctima.';> 

El XX congreso enfatiza las críticas al ~cultó a la persoríalidad" .. Aunque ya.en 1953 ·· 
en los partidos comunistas habían. realizado una campañade este .tipo yen favor~de la··•· 
dirección colectiva, Enton.ces vivía Stalin y las críticas ;eran dirigidas contra' Seria que. 
acababa de. ser liquidádo. Stalin era presentado como firme' seguidor.de ládlrección 
colegiada y de la democracia del Partido. Ahora las críticás de la maybría de los congre
sistas érandirigldas contra el mismo Stalin. Una delegación del PcM; encábezada por 
su Secretario· Genéraf; Dionisia Encina, asiste al XX Congreso;' Una sofá iniervención 
hace Dionisia Enciná en el Congreso. Según Vidali, repite las mismas cosás Cfe siempre: 
"Reinician las inteiyenclones los delegados soviéticos (23 de febrero);-Hatila Endnas, 
que me parece dice las mismas cosas, las que ya he escuchado de su boca"/lÁ qué 
cosas se refiere Vidali?. Al "poderoso frente popular", a la lucha "contra la reacción y 
el Imperialismo.'·. :·. ss . . . . . •. ;<;:;e;;'•• ~ 

No obstante la párticipación de la delegación mexicana en el XX Congreso del PCUS, 
la política del PCMno varió.en lo inmediato. Será hasta cuatro años después, e~ que 
será criticada la dirección política encabezada por Encina y la influencia de lcis'ácuerdos 
del XX Congreso inflyi@I] en el ~CM a pesar de la delegación qúe asistió al mismo y aún 
en·su contra:;,Tc:: -;'.·' ·· . . . ··•. • >.\':er}: >' 

Como en el VII Congreso de la Internacional Comunista, en el XX Congreso, del PCUS, 
encüentra_elPCM lápriéÍltación política que necesitaba para critiéárerrorés~ superarlos 
y avanzar: en la elaboración de una alternativa socialista para México: Eri el xrn Congre

. so66 reconoce explícitamente la influencia del XX Congreso: "EstáíelJnión'nacioÍlal reco
noce que a raíz de la celebración del XX Congreso y con la ayuda de sus resoluciones 
muchos cuadros dedirécción y una part~ de la ba~e del partido pudier(),nenconfrar el 

,: .:·. :'•' -· 
64 V/da/f, Vittoriá, Diario del XX Cong1eso; GrlJaJbo, México, 1977. 
65/bld.,p.102.' " . .,_._, ' " ' ' ' ' .: ' 
oo XIII Congreso, Resolucldn Ge'? eral. Encausar a Ja nación por el calJ!ino democrátlc·o e independiente, Ediciones 

Julius Fuc/k, MéxJco,.1960. , ' , 
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camino que buscaban para impulsar el examen autocrítico de nuestros errores y la apli
cación de las urgentes rectificaciones." 

Una nueva generación de comunistas mexicanos más jóvenes, son receptivos a los 
planteamientos críticos del XX Congreso, así como a los problemas que enfrenta el país, 
los cuales ya no pueden ser explicados con base en las formulaciones que mantiene 
la dirección stalinista encabezada por Dionisia Encina, la que ya no correspondía, en 
el plano Internacional, a los nuevos vientos renovadores del movimiento comunista lide
reado por los nuevos jerarcas de la URSS. Surgen una vez más las luchas internas del 
PCM. En esta ocasión el conflicto mayor se concentra en el Distrito Federal, donde hay 
una fuerte oposición a la mayoría del Comité Ejecutivo y a la Comisión Política. Estas 
pugnas serán resueltas en el XIII Congreso de 1960 en'el que Encina es desplazado de 
la dirección del Partido Y, concluye un per(odo de 20 años al frente del mismo. 
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V. LA REVOLUCION CUBANA 

LAS TENDENCIAS ORIGINALES 

El Movimiento 26 de Julio 

El golpe de Estado de Fulgencio Balista el 1 O de marzo de 1952, generó una ampliá in
conformidad en la sociedad cubana. Dos organizaciones políticas irrumpen en el.asee,· 
nario político como opositoras intransigentes de la naciente dictadura: el.MovimientO 
26 de Julio y el Directorio Revolucionario. Ambas agrupaciones,' si bieí] mantienen dile, 
rancias ideológicas sobre los problemas del país, suelen.coincidir.enioÍi'inedicis, gene-· 
ralmente armados, para dar término a la dictadura. El Partido· Soé:ialista Popular manÍie~ 
ne desde el principio de la dicÍadura una actitud ciposlto(a támb_ién;:;i;ih;[.\'.(t;;<~:~~·k!; ,.; 

Las ideas sobre la revolución.en que sustentan_su· aCtiyklad, estas tres agrupaciones•. 
son distintas. El Movimiento 26 de Julio (M-26'.Vll) pasa por. ci,()_S m.Orn('llJIOs er:i su de~ni,. 
clón. El primero, que va del salto al Moneada en :1953 a la caída_ de la.dictádú{ay.,I¡;is 
primeras transformaciones. impulsadas por• el ,nuevo, gobier11oi¡ puede. caracterizarse 
como el de una revolución nacional .de contenido:democrático,burgués·~ El segundo es 
el de la concepción de revolución socialista qúese ¡ñ:ipc>ri-é ¡¡partir, de la.Píimera Decla
ración de la. Habana.y adquiere, la' sing~laridad de ,la)ucha gúerrillera para .acceder al 
poder, como vere.mos más adelante; 'ti'c,~·.};;1 ¿~·º'·d~.'.i;;;;;:. :; .'.;: .,. . . 

El Pa.rtido Socialista ~opular,,mariUene.IaJdea de'revoiuciób democrático burguesa 
de liberación nacional y antlimperialista, a través de iaorganización .de las masas dirigi
das por el piopio partido;· para Uria vez éúbieitas ias··condiciónes subjetivas, lanzar la 
insurrección,' antes de la' cual; el procesó eiecioral era un.medio más a emplear en con
tra de la dictadura:;: •• •;;.'';)a;'}:¡:,:.;':,;;,i~~:~::i:'~:O :•'J.; i{,v' '•· •· .. · .. 
. El Directorio RevoiúC'iónario/desd.e.el puntó de vista ideológico, no está muy preocu
pado por definir el coritejiidodeJa.revolución; es uíia a'grupación más bien antidictatorial 
que espera instaurar un régimen de ac.uerdo a la Constitución 'del país. LÓs medios a 
emplear en ese cómetido son ios~de las acciónés'de'peqUeños grupos contra las tuer
zas de la dictadura'y.contráei¡:íropio'.Batista:'rnediante un golpe de suerte. 

En la lucha contra la aiciadura; el Movimiento 26 de.Julio, se constituye en la tuerza 
hegemónica; ín.uchó .dél cci-nteñidÓ queiadc¡úiérei el prQcesore_volucionario cubano está 
marcado definitivamenie' por ese movimientoysulíder indiscutible, Fidel Castro. 

El asalto al cuart.el Moneada; 1. consÍitúye el comienzo de una 'etapa caracterizada por 
el desarrol.lo d.e. distiníás'.fciimas ·de 1.ucha c¡u:a:cuiminará eón el triunfo .de la revolución 
el primero de ener~ de',1959.2 La historia !lie absolverá de.Rdei Castro, expresa ya con 

1 Como se ~·~b/~ ~l·~~~~l1~~1~ d~a~e/;;L~Ó y &;~Ir~,;~. e~~¡r~elad~ .[;gu~i qú~ olros p~nlcl~anlas: El pl~n 
consistía en que una vez que fuera lomado el cuan el llamarían al pueblo a luchar contra Ja tiranía. Más tarde se recono
cerá que esto .no' correspondía a la realidad del momento polltlco en Cuba. Véase Castro Fldel, Informa del Comité 
Centlal del Partido Comunista de Cuba al primar Congreso,· S/glo XXI,· México, .1980, p. 34._ La apreciación del papel 
del pueblo en la lucha contra la llranra salva a los atacantes del Moneada de ser denominados putchistas . . ·. 

2 Los acontecimientos del Moneada han sido ampliamente resanados desde La historia me absolverá da Fida! 
castro, hasta los teldos más recientes que recogen el testimonio de los sob~eviylentes y valioso material Informativo. 
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mucha claridad la situación política y social de Cub·a y las medidas a tomar para supe
rarla.a 

El derecho a la rebelión es la base sobre la que Castro justifica la lucha contra la dic
tadura; ya que ésta era inconstitucional. La responsabilidad de la ilegalidad correspon
día no sólo a los miembros de la dictadura sino también de quienes la apoyaban: la alta 
oligarquía y los altos mandos militares.' Estos eran los enemigos del pueblo. Contra ellos 
y no contra el imperialismo, estaba dirigida la lucha del pueblo que es definido por Castro 
de la siguiente manera: "Nosotros llamamos pueblo, si de lucha se _trata, a los seiscien
tos mil cuba_iíos que están sin trabajo, a los cuatrocientos mil obreros Industriales y bra
ceros, a los cieri'mil agricultores pequeños, a los treinta mil maestros y profesores,a 
los veinte' mil pequeños comerciantes; a los diez mil profesionales jóvenes ...... · · 

En'la·pr_omulgación de cinco leyes fincan su proyecto gubernamental los moncadis
tas; en ellas es posible advertir el tipo de sociedad a la que aspiran. La primera ley pro
clamaba la C_onstitÜclón de 1940 como ley suprema del Estado. El movimiento revolu
cionario asumiría ~momentáneamente" la soberanía y tendría "todas las facultades" qúe ·. 
le eran inherentes a dicha soberanía, excepto la de modificar la propia Constitución;· La 
soberanía se convertía' así, en un ejercicio de los revolucionarlos. 

La segunda_ ley facultaba al Estado para intervenir en las transformaciones que reqüe
ría el campo para poner las bases de una reforma agraria que entregara las tierras a -
los campesinos pcíbres e impulsara la producción agrícola. La tercera ley pretendía me
jorar él ni_vel de vida de los obreros y empleados otorgándoles el derecho de participar 
de un tercera 'parte de las utilidades de las empresas. La cuarta ley pretendía mejorar 
la situación de Jos trabajadores de la Industria azucarera. La quinta ley sería la base le
gal para·confiscar los bienes de los malversadores de fondos, destinando Ja mitad de 
los bienes recobrados a la asistencia pública. . . •. • · •.;;.;• 

El programa del Moneada preves la promulgación de más leyes y la toma de d_ecisio~ 
nes tales como la' realización de la reforma agraria, la reforma integral de la enseñanza 
y la nacionalización del trüst eléctrico y del telefónico. Por otra parte; el Estado pfopor~ 
clonaría ocupaéióií" ·a· todos y aseguraría una existencia decorosa al trabajaéior manual 
e intelectual. /' <\''•:;;>-: __ : :;";_; • : ·· · · .·. · ·. , .. :r:':',.\;'.··'1':'.'<¡·j:· . 

En conclusion; el programa del Moneada está inscrito dentro de los límites de_ la Cons~ 
titución cubána y no' propone; én ccínsecuencla, reivindicaciones de caráctér socialista. 
Pero al inscriblrse'en un contexÍO en el cual es su expr.esióri-más lúcida y avanzada, lo 
con~i~rte~ en_uí], pr(J~~C:l!;>.R~j_de.,~~f11Plirs~. ~entaría l.~!; ~~~e~)ai~ p~~iír aFpr?ye~to 
soc1ahsta de revoluc1on:~--J ::·· : · . _ .. . ... · _ •/···· -;:~:·:·-~·-'•·; ,_,,, ••• , .• ,,.,_. : .-: ·· ···•:•. "., 

Tres años_ despüés 'd_é La hlsior/a me absolverá ~parece'el Manitiéstó f'rogramá del. 
Movimiento 26 de'Júl/o (ncíviembre de.195S):Para'énforíces el movimiento había logra
do estructurar en-todá la is_lá amplias bases de apoyo.'/ ·:·}· i•).• ;t:::· .•• •.<·?'"· ::•·:·•-' · · 

El Manifie"sto-Programa4 asienta qUe el M-26-Vli se prcipcíne recoger los ideales incuni-
··<>" ,, 

AlrespectoestánMo'n~aéJ~, Instituto Cubano del libro, LaHabárl~ 1'975; A~f~~. M~rth~:"i.; G~~ara~ión d~/Ca.~l~narla 
en e/Juicio cJ.elMancada, lnsliluto Cubano del libro, La Habana 1973 . . ,.\':,,,,_,; :·'. ._<:~.',;·.·-(·;;;:·T.···.:,·--:·?-»~-·';:·' .. ·. 1 _: 

3 La parte de este trabajo correspondiente al Movimiento 26 de Julio la he"expuesto en JfnBas generales 'como 
avance de lnvesllgacl6n en el texto tilulado "La Revolución Cubana: las tendencias ·originales", en Sosa, lgnaclo, et. 
a/, Da la utopía al desencanta, CEIDS·UAEM·UNAM, México, 1993. · · ':-- ,-. .,~_, ;; . · · ··- ,. - · , · 

4 "Manifiesto.Programa del Movimiento ~6 da Juno·, Humaf!lsma, núm:S2, noviembre-diciembre, México, 1958. 
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La revolución cubana 

plidos de la nación cubana y darles realización. Para ello cuenta con "las reseivas jóve
nes de la patria", como realizadoras del Ideal nacional, ya que los partidos habían falla
do, como naturales defensas cívicas del país. 

En el aspecto ideológico el movimiento se define guiado por un pensamiento demo
crático, nacionalista y de justicia social. Se comprende que la ideología de la revolución 
cubana nacerá de las propias raíces y circunstancias de Cuba. No deberá de ser "algo 
importado de otras latitudes, ni a la cual se llegue por conducto de laboreo mental para 
aplicarlo después a lo existente. Todo lo contrario: habrá de ser un pensamiento que 
brote de la tierra yde la realidad humana de Cuba".5 En el culto martiano habría de bus
carse el fundamento de tal lucha. 

La democracia propuesta por el 26 de Julio estaba reñida con un gobierno de clase: 
"La democracia no puede ser así el gobierno de una raza, ni de una clase, ni de una 
religión, sino de todo el pueblo".6 La revolución cubana sería, entonces, democrática, 
no sólo por el gobierno de todos los cubanos, sino porque los documentos y Constitu
ciones de la república sustentan la tesis de que "todos los hombres son iguales". 

La posición nacionalista en el campo económico consiste en hacer que el beneficio 
que al país le corresponde de sus propias riquezas y medios económicos no reviertan 
sus ganancias hacia el extranjero. Como complemento a este objetivo de nacionalismo 
económico se plantea un nacionalismo en las áreas de la educación y de la cultura. 

En el Programa no se valora adecuadamente el fenómeno imperialista. Se le caracte
riza con ambigüedad: "En buena terminología política, dice el Programa, resulta ya im
propio en América el vocablo imperialismo; pero existen todavía formas de penetración 
económica que mucho se le parecen ... "7 

A estas alturas puede decirse que las diferencias entre la concepción política del PSP 
y el M-26-Vll eran grandes y contradictorias en aspectos fundamentales, como el tipo 
de ideología que los inspira: internacionalista en el sentido de la Tercera Internacional 
el primero y nacionalista la del segundo; uno se reivindica defensor de la clase obrera, 
otro de la nación; la inspiración de uno es el marxismo-leninismo en Ja versión estalinista 
y el otro encuentra su inspiración en las leyes cubanas y en Ja ideología martiana. 

En el plano de los acontecimientos puede decirse que Ja fase que corre del ataque 
al cuartel Moneada al desembarco del Gramna, se caracteriza por una lucha general 
de ataque a Ja tiranía. Periódicos, manifiestos, pintas, sabotajes, etc., se encuentran im
pregnados por las banderas de lucha armada, como resultado de la acción de los mon
cadistas. Los movimientos políticos de oposición se organizan en el país. De 1953 a 
1956 la participación popular aumenta, así como también las contradicciones sociales, 
elevándose Ja experiencia política de grandes sectores. La lucha por la amnistía de los 
presos políticos con la colaboración del PSP; la farsa electoral de 1955; la huelga aiuca
rera de fines del mismo año; las agitaciones promovidas por el movimiento estudiantil 
a través de la FEU y las acciones del M-26-Vll para mantener su aparato militar, crean un 
clima propicio para la insurrección a nivel nacional. 

El desembarco del Gramna, segundo intento insurreccional del M-26-Vll, fracasa. El 

5 /bid., p. 23 . 
• /bid., p. 24. 
7 /bid., p. 35. 

117 



La revolución latinoamericana 

desembarco, en la zona de Niquero Pilón, se combinaría con un alzamiento en Santiago 
de Cuba y en otras ciudades de la provincia de Oriente, bajo la dirección de Frank País. 
No obstante este fracaso Inicial, la guerrilla rural se fortalecerá y se convertirá en el eje 
de la lucha contra la tiranía, especialmente después del fracaso de la huelga de abril de 
1958. Pero el triunfo de. Ja guerrilla no puede entenderse sin la lucha nacional que se 
libra contra la dictadura. 

· El Directorio Revolucionar/o 

El origen del Dir~~;~~rl~·Re~;l~ci~~ario se encuentra en la Federación de Estudiantes 
Universitarios:·(FEU).fÜndada por Julio Antonio Mella en la década de los veintes. Orga
nizaclón.estudiaiitil,,de.arraigada tradición política, fue fértil campo en la formación de 
importantes líderes de la revoluci.ón en diversos momentos y en sus diversas tenden
cias: Fidel Castn:i enla·''ciécada del.40; Armando Hart, Faure Chomón, José Antonio 
Echeveiría y éítros~en la.década del so:'.<';,;,> ·.·•··. · · 

:A ralzdel gcilpe'cia:·Estadodé Batista er1ó de marzo de 1952, la FEU reorganiza su 
actividad. y define sús accio~es corítra)a dictadura. En el nuevo periodo de lucha que 
se inicia con el .1 o de ·ina'rzo; pasará de una organización estudiantil a una organización 
política qúe tíüSc:ia .la caída.de ladictadura por la vía insurreccional. En este sentido coin
cldirá·ca~fef.M:'.26-yu.c;;,{,ir;,.:;;;.;ú:,::.;•· 
' En únaDecliúaclónde Principios publicada cuatro días después del golpe de Esta

do, expresa el ié:iéario i~icial de lo que será posteriormente el Directorio Revolucionario. 
Resaltan en dicha Declaración Ja limpieza y honestidad con que dicen abanderar la lu
cha ccil)tra la tiranía;'lo éúal les permite levantar la voz en nombre del pueblo; se consi
deran otra vez -'.comci·en la lucha contra Machado en la década del 30- abanderados 
de la conclenCia riaéional. a Defienden también al igual que todas las fuerzas oposicio
nistas a la dictaduraiel restablecimiento del régimen constitucional y llaman a la lucha 
organizada contra.la 'tiranía a partidos, organizaciones y grupos genuinamente demo
cráticos. La FE.U en estos primeros años apoyaba al derrocado presidente Prío Socarrás, 
quien les promete armas para luchar contra Batista, armas que al parecer nunca les 
entregó. 

En la FEU existían distintas tendencias políticas en los inicios de 1953; eran las siguien
tes: la ortodoxa (mayoritaria), la auténtica, la socialista (comunista) y la católica. 9 El sec
tor más radical de la FEU, opositor acérrimo de Batista, encabezado por José Antonio 
Echeverría, .buscaba movilizar al estudiantado para enfrentar al dictador y en el mejor 
de los casos eliminarlo mediante una acción directa. Esta tendencia toma la dirección 
en 1954 y busca Ja organización nacional de los estudiantes, incluso los de los institutos 
de segunda enseñanza. Junto a esta idea de organización estudiantil nacional plantea
ron otras como las de la solidaridad con las luchas de América Latina. . . 

José Antonio Echeverría, principal dirigente de la FEU ya para 1955, delineó algunas 
de las ideas económicas que inspiraban a la organizaci?n es~udiantil. Entre ellas están: 

e "Declaración de Principios de la FEU", en La revoJuCión C"ubanS19;3~:~.980. ·~~/BCClo'rl dé l~ctu(a~·. ra. Parte, MI· 
nlster/o de Educación Superior, Academia de las FAR "General Máximo Gómez", La Habana,-1983, p. 33. · 

9 Rojas Mana, et. al .. Antes del asa/toa/ Moneada, Edl~lones Unión_, 19~9,' La f:iaba~a. p. 54. ,' - .~ 
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consolidar la economía cubana mediante su industrialización y planificación sobre la 
base de Inversiones de capitales nacionales y de un comercio exterior propio. La econo
mía no debería estar vinculada a una sola industria ni se podía confiar en la ayuda norte
americana. Al analizar el futuro Echeverría considera que deberán coordinarse las eco
nomías latinoamericanas para contar con otros mercados y que Cuba debía romper 
con la dependencia del mercado norteamericano colocando su producción agrícola en 
todo el mundo.10 

Diversos elementos se conjugaron para la organización del Directorio Revolucionario. 
La percepción de que la lucha armada era el medio para terminar con la dictadura y 
restablecer la constitucionalidad, en una situación política nacional de deterioro en la 
que la dictadura pierde rápidamente el poco consenso y se aísla cada vez más de la 
población y el ascenso del movimiento estudiantil, su organización y presencia social. 
En este ámbito, a mediados de 1955 se dan los primeros pasos para constituir una or
ganización que generada en la FEU respondiera a los sectores más radicales de la mis
ma y a la nueva situación nacional ..• ,~¡, ... ;~·''i''· . •· .. 

Un acontecimiento viene a marca.ria Íucliiiindependlente de la tendencia insurreccio
nal de la FEU que delinea ya C"on Cierta Claridad una nueva organización. Tal es la insurre
cción planeada para el 4 de agosto d,e1955'por la "Sociedad de Amigos de la Repúbli
ca", seguidores de Prío Socarrási que no, se lleva a cabo porque dicha organización 
concerta con Batista; varios dirigente de la FEU son encarcelados a raíz de esta fracasa
da "insurrección". El principal dirigente 'deí)a FEU, José Antonio Echeverría, pasa a la 
clandestinidad. · · , .' · · .:,;· • :;icii.~;. ·<' 

Después del fallido intento lnsurreccional se estructura el primer Comité Ejecutivo de 
la organización, el cual es marcado por su' carácter estudiantil, aunque agrega una car
tera de atención al movimiento obrero>José Antonio Echeverría es su primer secretario 
general. • , . ,;·:: :,.,')•:>' 

Los objetivos inmediatos del Directorió'eran:. "En primer lugar, desarrollar al máximo 
la lucha estudiantil con el apoyo de los trabajadores y en segundo, acelerar los prepara
tivos para pasar a la fase armada de la lucha:.11>. 

Aunque la nueva organización se Inspiraba en la de los años 30 difería en la concep
ción de su composición y objetivcís;'ya ·que: buscaba integrar a otros sectores además 
del estudiantil, particularmente.tíabajadores··de la ciudad y del campo, empleados y 
profesionales universitarios.: Por estas consideraciones elimina el término "estudiantil" 
y adopta el de "Directorio revolucionario" ;J,o:};~;' ::•,;, 

Es hasta el 24.de febrerode 1956 que José AntÓnio.Echeverría hace público el docu
mento constitutivo del Directorio Révolucionario eri el Aula Magna de la universidad de 
la Habana •. EI documentó hai::eúri'Bnálisis de la situación creada por el golpe de Estado 
de Batista y llama a,,~1a·acción .direpia' y a fondo",• ya que .:el pueblo marcha seguro y 
firme hacia la lf'!surrécciqr)reivolucionária''. 1~Cárá.c.terizaal Directorio como un organis
mo que comprende.~las posibilidades y métodos de cada clase o sector de la población 

-· ~·.· :~ ¡,·: '. ·' '.":.'-? -.. ::~:: - . '. -. '. ' ,'.~.' "·:' 
1o "Dlarló NacloiiB1",-clt~dO p~·,· R8y

0

~s-Fe:róá~dei." E~~-~bio.-~rl un c:OrBz6~ d~. oro cargf!do de dinamita. Ensayo 
bi~f[IAflco sobre ~osé An~on/o ~chev~rrf~, _Po_lft_!9a, Ja -~~~~~n,a_ 19~_9, P: 4~·.', .; . ·-~ -- : ·:;' · · 

' lbld.,p,67. '' " ' ' ' '·' .... ' ; ",• 12 Ci!ado P_~r García Dl!vares~ Julio, ~n Jos~ ~t~~lo, Abril, L~ H~bana,· _1986, p. 139.: 
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y los ponga en función de Ja l~cha revolucionaria: Y la Feu;por ~U rncf61e, ~s organismo 
representativo de la clase estudiantil universitaria~.· Finoilmente llama a juntarse en fra
ternidad revolucionaria al estudiante; al obrero·; a la mújer, para que nazca la "República 
Nueva•. ···:1'•:•;,, , ·>~e-::.,;: •. , •.. ,.+,,,.,y;_,.-... • ·• : '·• ·· ...... , .. 

La fundación del Directorio inicia una etapá de ludia armada en la Óiudad de la Habana 
por los sectores unlvérsitarios'procllves'a est_a forma'de lúcha.''As(,'el 2 de diciembre 
de 1955 en la manifestación estudiantil, los grupos armados'Clél Directório disparan des
de las escalinatas de la Universidad contra lapolicfa: Un paso más en.la organización 
del Directorio lo cons.titLÍye supartlcipación 'en elparó de protesta de cinco minutos el 
14 de _diciembre de 1955: Dé.esta fase de noviembre y di_ciembre de 1955, puede decirse 
que constitúyó ún importante'deaarrollo de la lucha:,"La huelga azucarera, junto con el 
movimiento estudiantil definió el niámenío más alto alcanzado hasta entonces en la lu
cha popular contra la diétadura:): ';era la pri111era'iíez 'que la lucha desbordaba plena
mente elámbito 'estudiaritilpara transformarse enpopular y de masas", 13 

Por sú parte el dirigente principal del Directorio,'José Antonio echeverrfa, había llega
do a l_a.ccincluslón de qúe la lucha rió pretendía Un simple cambio de gobierno, sino 
profundas transformaciones ·en la estructura social del pueblo, aunque no s'eñala el ca-
rácter d_e esas transformaCiones,14 ·' . ' '' ·. .. "' ' 

A finales·:de.agostó de 1956 se reunieron en México, José Antonio Echeverría,'Fidel 
Castr6~ Rerié'Ani/16, Melbá Hernández y Jesús Montané para discutir entre otros asún
tos el relació'néJdO cori la unidad de las dos organizaciones políticas que cói~cidían en 
la lucha insurreccional. Los resultados de esta reunión quedaron plasmadoS' en la llama-
da Carta de,Méxiéo. La signa la Feu y el M;26-vll;· ·•:;:_ .. : · ·:·· :····· 

la Carta señala que ambas Organizaciones; el M-26.·Vll y la FEU (Directorio Revolucio" 
nario); deciden"Linir sólidamente.su esfuerzo en el propósito de der,roéara la tiranía y 
llevar a· cabo la R_evolución Cubana".15 La estrategia que seguirán es la de "la insurrec
ciónsecundada por la huelga general entódo él país"; Condenan el llamado a eleccio
nes de Fulgeíicio Batista y la intrómisióri del ~tirano dominicano·: Rafael Leónidas Trujillo 
en la política lnteíná de Cuba al fraguar úriá' conspiración céin oficiales del_ 1 o de marzo. 
~or. otrapari9;1.Jos sÍgniíta'rios d_e la Carta hacen un llamadO a' la Sociedad de Amigos 
de la República para que cesen sus esfuerzos eri una "solución amigable". 

Est_e primer lnterito dé unidad queda en· una carta de intención más que en acuerdos 
de acción organizádosóOnjuntaméñte;'constitúyé; sinembargéi, el esfuerzo más sólido 
de_unidád de,fuerzas ántJcjictátoriales. Cada'org.ánización continuaría-por su lado con 
su propia estructúrá-6r!;í'áiíica'Yc6n sú propio proceso de lucha, aunque buscarían apo-
yarse mutuainerite~é'••·''·''''·:·•,i;>,, · ' : . ;. . . . .. ·.· .... ·· · 
' la preterislóri de'éií~Í~~r ~i~didadura mediánte una acción rápida, sorpresiva, cobra 

mayor fuerza. eri los dirigentes del Directorio; que ponderan la posibilidad de atacar la 
cabeza dé la d_ictadÚra en· el propio Palacio Presidencial cuya guarnición éra susceptible 
de ser. superada· media:nt~ün ata.que sorpresivo. El ataque lo realizan el 13 de marzo 

" /bid., p, 153 
1' /bid., pp. 39¡.393 ' 
1s La 1ava/uc/6n cubana 1953· 1980: .. , p. 387. 
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de 1957, pero fracasó y el propio Eche-vérría que hace un llamado al pueblo a unirse a 
la lucha en Radio Reloj, murió acribillado a balazos. 

El ejército Intervino. unáhora despúés, ·cuando estaba seguro del fracaso del ataque. 
Lo que reveló esta acción fue la-dispcisición popular para participar, ya que mucha gente 
del pueblo se encol'ltraba'en lós alrededores esperando contar con armas. 

El Directorió sufre ún. duro ievés,'pero logra mantenerse como organización polílica 
armada y re.alizar acé::loríes posteriores marcadas por la lucha guerrillera que toma auge 
a raíz de los triurifcis del M'.26:VlltCon-este continúa manteniendo relaciones que busca 
estrechar. Así, firman un segundo documento el 1o. de diciembre de 1958 denominado 
el Pacto de Pedrero!}rielquese dirigen al pueblo de Las Villas desde la Sierra cl!l' Es:. 
cambray: "Es prcipósitódél .Móvimiénlo 26 de Julio y del Directorio Revolucionario,mál'l-' 
tener una perfecta coorc:finación en sus acciones militares, llegando a coordinar opera
ciones; -donde su~Úuerzas'participen al mismo tiempo ... En la política_admlnistrativáel 
territorio l_ibre ha sido'.div\dido'~r zonas que están bajo la jurisdicció_ri:del,_pirécforio y 
del 26 de Júlio, dónde;cadaorganización recaudará los tributos de ,9Lierra::;·•,.,~s.;;,::,;,•, -

Este_segündo intento de unidad de acción de estas dos organizaClóries~és muchÓ 
más consistente ya 'qué busca sustentarse en una concepción co111ú.n sobre prcibleimas -
fundamentales cómo el del agro y el de la justlcia>Asimlsmo:.hace_n u.n lla111ado a la 
unión de todos los factores revolucionarios e invitan a las org'ániiáéionesen el.terriforio 
para que se adhieran públiéameinte al llamado y_coordinéii su acéióñ: El Partido SoCialis-· 
ta Popular/acépta el Uaniamiento, aÜnqúe considera que las·bases'delmismo deben -
coriside~ár~~ :soí~~~·en,te,· ccirTIO .-!hicial~.5;.1 7/.~:; Si?~\~~~") ~f./~:;.! ~~:;~:(~r~~·~:'¿U~~.~\:~~.~ff~::-~·.~?1~:~,. i."·1f(t.,._:· ., ·"(:: 

El Diréctci~io participó eri la Guérrilla del escambray dirigida p[imerci por, Gutiérrez Me:' 
noyo; quien ál decir del Ch'e; la traicionó/ El Directorio formó luegó'una· columna aparte• 
dirigida poíel comandante Chomón tjue da origen al 11 Frente Nadcínaldel Escainbráy.-
. ·A pesar del Pacfo de ¡:>edrero, las diferencias sigueñsutísisÍierido:'EI Ctié al háéerUn 

balance de ra·ruchá armada de 1959, dice que el Directorio Revolúcionario'rrlantiene 
una línea propia en el movimiento insurreccionál;lB en tanto:que:el ~s~:se)JnÍa al M~26~Vll 
en algunas acciones concretas, pero existían recelos mútuos·_que impedían la acción .. 
común> El partido de 10.s trabajadores, dice el Che, nohabíávisfo C()ÍÍsufii::iel'lte claridad · 
el papel de la guerrilla, ni el papel personal de Fidel én la rú'cha revolucionaria.19 .,,:: •. ;:. 

El 5 de septiembre de 1957 se subleva parte de lá marina;· se'distribuyen armas a la 
población y Cienfuegos es liberada. Los ataques de ia aviación y la lnfan,tería ahógan 
este nuevo intento insurrecciona!. Para entoricesic61110 lo' señala)Jánia,Bámbirra, el:: 
M-26-VIJ era una basta organización partidaria, qÚe sé)xtendía por.; todo el país y que· 
creaba las condiciones básicas, infraestructurales y políticas Pªfª el desarrollo de la lu
cha insurrecciona!. Sólo una organización bastan1e·i111pórtanté podía'supérar,las·mu: 
chas y variadas necesidades de los combatientes dé la Sierra Maestra:•l\únado a· ello 

~·'-~::·\., . • ':.r,o· \:•:·.:.,,· '.)~·• . ,'·'·-:\\C.,., 

: " . _ . . ·:: 
10 wPacto de Pedrero", en Enjamlo Expósito, Sonia y Sá~chez Ai~lza::~elda.(com~~:};.Lá·:;~;o~~-Ji~~ ~Ubana 1953· 

1980 (Ja ravolucidn en el podar}, Selección de Lectura~ Minlslerlo de E~ucaclón Superior, La Haba_na, pp.163-164. 
17MAdheslóndelPSPalPactodePedrero•,en/b/d.,pp . .167·168 · - .. ,. : > .. ··--·;· ·~: ... --"' ,. 
1e Che Guevara, Ernesto, "Un afio de rucha armada", en La revo/uc/6n cubana 1953-1980, Selecclón de Lecturas 

la. Pane, p.446. - · · · · · · - · · ·- · · · · · · · ' 
1DLoc. Cit. 
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se encuentra un amplio apoyo a la lucha antidictatorial que se manifiesta tanto en el 
llano como en la sierra. 

En estas condiciones hay una compleja combinación de formas de lucha en las que 
la guerrilla lleva el papel preponderante. El hecho que señala este cambio ha::ia la sierra 
es el fracaso de la huelga de abril del 58 .. Toda la dirección del Movimiento 26 de Julio 
se concentra en la Sierra Maestra, escenario principal de la lucha antidictatorial, y solo 
entonces, la guerra de guerrillas se convierte en el método principal de esa lucha. Fidel 
Castro pasa a ser Comandán.te en :Jefe, ocupando el cargo de Secretario General; 
constituyéndose un secretariado de cinco miembros.20 

Después de derrotada la huelga de abril, la tiranía cree poder liquidar el movimiento, 
El ejército inici.a una poderosa Ófen5:iva eón la finalidad de cercar y aniquilar .la guerrilla: 

Después d~l 9 de ab;u'éllos ~r~·fa~~~e ~~'lnlclaba un~ etapa en la cual aplastarían ~I mo~Ímlerito revo: 
lucloriarlo' (. •• ) por aqüellos-·dras se organizaron las últimas y mayores ofensivas contrae! lllovlmlentci 
revolucionarlo (: ;\) un ejército do ápioxlniadamente diez mil soldados Intentó cercar al m:ovlmlento_ re, 
belde; que después de reunir. las diversas fúerzas de la Sierra Maestra apenas contó con un número de 
300hombres.21

··:·, .\· .. _'?~:_:,/<•- >·:.,: :. · · -

El resultad6'.l:Je ~~íS:'b'f~~~iba fue d~~~stroso para el régimen de Batista: "Después de 
la ofensiva qúe aproximadamente duró unos 35 días, éramos más de 800 hombres ar
mados.;•· y con 800 hombres lás columnas invadieron prácticamente el restodel país.22 

La nueva-esfrategla guerrillera tuvo éxito debido a varios factores; 1) La descomposi
ción del ejército-de la tiranía. 2) El apoyo y participación popular, particularmente.del · 
campeslnadó_ y.de .la 'clase .obrera. 3) El carácter amplio y nacional de Ja lucha Jnsurrec-_ 
cional que captó la adhesión de amplios sectores de la clase media y pequeña burguesía 
y 4) La combinación·de:variadas formas de lucha.2a : • . ·••:!-,).;'.: >.·· . 

'El pri111eró cie enero :aeA959 entran los guerrilleros a Santiago ,de Cuba: Las manio~ 
bras de última hi:ira, golpe' de Estado, gobierno provisional, habían fracasado,· yegaba 
la hora.de que los programas de gobierno se pusieran a prueba. . ..... ,,é :i~'.»:;; -. , 

Una vez erí el poder;.~u'é básicamente adopta la forma que establecía la Constitución 
de 1940;-se toma una serie de medidas trascendentes, entre las cuales destaéanlas 
siguientes: Castig'os ejemplares a los principales responsables de los crímenes cometi
dos por la tiranía béltistiana; confiscación de los bienes mal habidos por los fUncicmários · 
de la tiranía; ,el viéjo ejército es totalmente disuelto, asumiendo la función corres'porídierí
te a·las,fuerzas'.ármadas el ejército rebelde; la administración públicaJúesaneada de
elementós cómplicesá la tiranía; los partidos políticos que habían servició a la opresión 
fueron. ciisuelios; fuerán ,también barridas las dire,ccione's corrupias de los sindicatos; 
restableciéndose lcis derechos de los trabajadores;':?;;:\(::·' ... ·.-,.,:'~~ ::p: .. :.: .. •: -.• 

En marzo de 1959 es i.ntervenida la Compañía Cubana de,Teléfonós y se dicta una 
ley que rebaja hasta el. 50% los alquileres de habitaciones. Erí' mayo-se· dicta la primera 

,:- • " •· l •,"-:. ,. :-·_,._., "·''·"·' ••• ,. -· __.>. ,, . ' 

E f~It~~~rfa·c~[~~:~~,ig~~l?oªª~blffa~van1a:en-~i·~i~clónj&ba~.un~-;.1n1erpr~ta~1~~. p. a,s 

23 A estos aspectos citados ~or Vanla a·a~birfa ~ay· qu·e agregar 1á Jmponancla del liderclzgo 'de Fldei castíO, como 
bien lo se"816 el Che Guevara. . . : , 
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ley de reforma agraria; para agosto son rebajadas las tarifas eléctricas. Se dan pasos 
para enfrentar el terrible desempleo y se presta especial atención por mejorar las candi· 
clones de Ja educación y la salud pública.24 

Pero aún quedaban al imperialismo numerosos recursos en el país. Las empresas 
monopolistas, los terratenientes y los burgueses eran prácticamente Jos propietarios 
de la nación. El principal medio de Jos cubanos era el azúcar y estaba en su totalidad 
controlada por los Estados Unidos; Jos escasos centros industriales estaban equipados 
con refacciones de ese país, etc. En los primeros años de la revolución triunfante hay 
esfuerzos de sus dirigentes por explicar su carácter democrático. Castro va a los mis· 
mas Estados Unidos a pedir comprensión hacia la revolución cubana: •Lo único que 
queremos, de estados Unidos es comprensión. Lo que estamos haciendo es que nues
tro país progrese ( ... ) Si algún hombre de negocios quiere venir a nuestro país, tendrá 
las puertas abiertas, pero si hace.campaña contra nosotros no Irá a Cuba" .2s 

En estos primeros meses; i:Je actief.do con el programa del Movimiento 26 de Julio, 
la revolución no es socialista.- Su dirigente máximo declara no estar de acuerdo con el 
comunismo: "Yo no soy comunista; dice Fidel Castro, ni estoy de acuerdo con el comu-
nismo".26 · ,.,, .. 

En la medida en que avanzan las modifica.ciories estructurales los Estados Unidos 
se vuelven más agresivos. Han cometido el error de dejar llegar a los revolucionarios 
al poder. Manipulan la OEA para aislar a Cuba y agredirla en el terreno político, económi· 
ca y militar; suprimen la exportación de piezas de repuesto a la isla y el combustible 
que suministraban sus monopolios. A estas medidas se agregaron otras que golpeaban 
las bases del aparato productivo del país, tales como: la prohibición de todo comercio, 
incluidos alimentos y medicinas y propiciaron la salida de técnicos, personal calificado 
y profesionales. Aunado a lo anterior fomentaron y apoyaron bandas de terroristas en 
toda la isla. La CIA desempeñaba un papel muy activo para derrocar al gobierno revolu
cionario. La expedición mercenaria en Playa Girón el 15 de abril de 1961 y el desembarco 
de tropas contrarrevolucionarias dos días después en Bahía de Cochinos fueron otros 
de los tenaces intentos por parte de los Estados Unidos de exterminar el proceso revolu
cionario. 

Ante la amenaza de una intervención directa de los Estados Unidos, Cuba suscribe 
el acuerdo cubano-soviético sobre el establecimiento de armas nucleares, que después 
origina la peligrosa crisis de octubre. El Gobierno revolucionario respondió a cada una 
de las agresiones del imperialismo norteamericano. Los Comités de Defensa de la revo
lución, las Milicias Nacionales Revolucionarias fortalecen la defensa de la misma. La 
consigna de "Patria o muerte" expresa el espíritu en este periodo revolucionario. 

El 6 de agosto de 1960 son nacionalizadas las refinerías del petróleo, las empresas 
de electricidad y teléfonos y 36 centrales azucareras, propiedades todas de norteameri
canos.'EI 2 de.septiembre es aprobada la Primera Declaración de la Habana. El 13 de 

24 Castro Fldel, /nforme d~(coíiÚté CeriirB1de1 Partido Comunista de Cuba a/Primer Congreso, SlgloXXI, México, 
1900,pp.37-39. ' .. ""·. . 

25 Castro, Fldel, cilado por,Vanla Bamblrra, en ob. cit., p. 134. , 
2e Castro, Fldel, ·orscurso p~onunclad~ en e! Cen1r.a1 Park de New York•, el 24 de abril de 1959 . 
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octubre son náéio~aliz~dCJstod~s J~s bancos y 383 grandes empresas económicas. El 
14 de octubrese•dictólaL:ey de Reforma Urbana. .. · .: : :. ·. . .. 

El des.arrolló.de.estas reformas llevan a decir a Castro que "el programa del Moneada 
se habían cumplido én lo esencial y Já Revolución Cubana, en medio de épica lucha an
tilmperialista,' pasaba á Ja etapa socialista" .21 Cierto, el Programa del Moneada expre
saba con bastante:aciertci las medidas que tomaría el gobierno revolucionario. Había 
pasado la phieba'de Ja práctica, se había enriquecido y a Ja vez mostrado sus limitacio
nes. Ahora el proceso tomaba un rumbo ni siquiera sospechado por dicho programa: 
el socialismo:,·:·:':·. · 

• . ' ... ·:. '·>< • ' - .• ~· ..... · _,, ' 

• ; • el 16 de abril de 1961 en viril escenario de fusHes levantados por los brazos y los puños vigorosos 
de nuestros obreros en el entierro de las victimas del bombardeo mercenario, y próximos a entrar en 
combate contra Jos Invasores, el pueblo trabajador pudo proclamar ya con heroica determinación el 
carácter socialista de nuestra Revolución. Para esa fecha los monopolios extranjeros, los terratenientes 
y la búrguesía nacional habían sido expropiados y nuestra clase obrera había perdido Jo único quepo
seía: sus cadenas. Ella como clase revolucionarla alfada de Jos campesinos y demás sectores humildes 
del pueblo sería la vanguardia Indiscutida del proceso.2ª 

El pueblo había adquirido conciencia socialista con el desarrollo de la Revolución y Ja 
violenta lucha de clases desatada tanto en el plano nacional como en el internacional. 
La pugna delpueblo con sus opresores engendró Ja revolución y Ja revolución elevó 
esta pugna de intereses a su grado más alto. Esta lucha desarrolló extraordinariamente 
Ja conciencia de las masas; Les hizo ver en el transcurso de unos mese, lo que en dece
nas de años sólo una minoría había alcanzado a comprender.29 

. La revolución rescata para el pueblo las riquezas nacionales y transforma Jos medios 
de producción en propiedad social. Elimina el desempleo y el analfabetismo, abre fuen
tes de trabajo para todos y pone Ja educación gratuita al alcance de todos; asimismo, 
asegura Ja vejez para todos. El Estado revolucionario organizó al pueblo, Je dio armas 
y las masas participaron en la discusión de las cuestiones más importantes. 30 

Los primeros años de la revolución se caracterizaron por Ja realización de profundos 
cambios. Era necesario un aparato estatal ágil, operativo, que ejerciera Ja dictadura en 
representación del pueblo trabajador contra las agresiones de Ja contrarrevolución inter
na y el imperialismo. Concentra en sus manos las funciones legislativas, ejecutivas y 
administrativas; podía tomar las rápidas decisiones que las circunstancias requerían: 
se establecieron leyes revolucionarias, se expropiaron a Jos imperialistas y se liquidó a 
la contrarrevolución interna. 31 .. _ 

El PSP, se pone a las órdenes de la dirección del 26 de Julio, cuyo líder indiscutible 
era Fidel Castro. Este es un hecho sin precedente en el ámbito del movimiento comu-
nista internacional. · · 

27 Castro, F/del, /nforma del Comité Central: .. , p. 52 
28 /b/d 54 .. . . . .. . 
29 /b/d:: p. 41-42. 
30 Harnocker, Martha, Cuba ¿Qictadurf!. o dam.ocracia?, S_lglo XXI, México, 197~, pp. 32-33. 
31/b/d.,p.35. ... . . .,. : . 
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.. LA REVOLUCIÓN 
. Y EL MODELO DEPENDIENTE CUBANO 

Lá Revolución Cubana fue un ac~ntedmi~nto que Impactó a los países del continente, 
no sólo por ser una pequeña nación de aproximadamente cinco millones de habitantes 
y por el hecho de estar muy cerca de.los Estados Unidos, sino porque abría en América 
Latina la posibilidad de un desarrollo social distinto al capitalista, como opción para re
solver problemas ancestrales de atraso, miseria, desigualdad e injusticia. El ejemplo cu
bano se difunde en todos los países de Latinoamérica. Hay un proceso social de insur
gencia en todos los países: La defensa de Cuba y su revolución eran motivo de grandes 
manifestaciones de simpatía .. Pero :·así como. concitaba simpatías concitaba también 
odios, por Jos sectores pudientes qüe yelan un serio peligro de que se repitiera lo de 
Cuba en sus respectivos países• ¡:>ára prevenir esta posibilidad los gobiernos latinoame
ricanos se adhieren a las políticas de la ALPRO y cierran filas con los sectores económi~. 
cos dominantes para combatir)a,:subverslón castrista". Todos los gobiernos, excep-, 
tuando el de México, rompen relacion.es con Cuba. En tanto que Jos acontecimientos 
lanzarían a Cuba al campo socialista;• dividido ya, por cierto, por la disputa chino-sovié-
tica. . , ,-, -'. :-(''· ¿~:.r-._.,;~>;~.·;;, ·'._;~!.-/,-A>·_\''_·. ;1;., ···Ji_ :··· r_;, ~, . _ --_¡ 

El modelo cubano .va a irse ccinfornjándo en ún córiflictivo proceso tanto en el interior 
del país, como en ·.el exterior.·· EIÍ el conflicto externo pesa ·mucho la existencia de los 
dos bloques; el capitáiista y~el socialista.:cuba;~mientrasdesárrol/a en Latinoamérica 
un proceso guérril/eró'más o n1enos importante, mantiene uná relativa autonomía res
pecto a /a URSS; pero en cuanto decrece el.movimiento guerrillero, va quedando aislada 
de Latlnoaniéricá,y se echa en brázos de esa potencia militar, siguiendo su política casi 
a pie juntillas. . _ .... -.- ·.,~~/; ·~··: ::· . · 

El proceso histórico que sigue la revolución en Cubá puede dividirse en tres periodos: 
el de 1959-1960, en que desarrolla la revolución nacionalista o democrático-burguesa, 
mantiene' una política exterior con mayor independencia de los dos bloques de poder 
mundial e inicia Ja confiontación con Jos Estados Unidos que permanecerá hasta nues
tros días.· El periodo de 1960-1962, en que se define el curso socialista de la revolución 
y culmina con la peligrosa crisis delos cohetes de octubre del 62. De este año a 1967-70 
en que el modelo socialista cubano va consolidándose política y económicamente bajo 
el protectorado del campo socialista, pero aplicando una política propia sobre Latinoa
mérica. De 1970 en adelante se institucionaliza la revolución, proceso que culmina en 
1975 con la constitución del Partido Comunista de Cuba; a finales de Ja década de los 
ochenta iniéia la aguda crisis del socialismo, acentuada por el derrumbe de Ja URSS y 
demás países.de Europa del Este. . . . . . 

Desde el mismo año del triunfo de la revolución, Cuba inicia sus lazos comerciales 
con la URSS. Un mes después de que Jos Estados Unidos comuniquen a Cuba Ja ruptura 
de relaciones diplo111áticas (3 de enero de 1960), Cuba firma un convenio comercial de 
cinco años, mediante el cual la URSS se compromete a comprar un millón anual de tone
ladas d.e azúcar, pagadero en.un 20% en dólares y el resto con bief'les.Adernás la UASS 
otorga a Cuba un préstamo de cien millones de dólares. A partir de entonces el bloque 
socialista se constituirá en el principal y.casi único socio comercial, participando eri un 
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80% de sus Intercambios comerciales,32 La UASS sustituye a los Estados Unidos como 
comprador de azúcar, prodUcto del cual depende eri gran medida la economía cubana;. 
su vent.a en elrnercado .exterrio ·es esencial para la adquisición de petróleo, del que 
prácticamente carece la isla. Ca URSS y el bloque socialistasustltuyen·a los Estados Uni
dos y a_losdemás países' capitalistas enla venta demtichas mercancías que antes com
praba la isla en esos· mercados;. mucho más.cercanos y afines a su estructura industrial 
instal~dá·: ':~~_.:::.-~~}!:(' :-,~~:!~?, :~,~~+-'~:,. :t}J~ ~~-~é'~-'.·~~ :;.~f~<<·::(i:n·-;?;~::'r'.;,~:0~:;.~~,i·'.:'~¡~> ~?~.~}~:;~ '.~1~P~ ,' ... :pf~/ -:'f:)::'. :._ '·~'/": 

La estatizaéión; signo distintivo'de la ·nación, autodefinida como socialista,' inicia en 
agosto dé 1960, El 'meróádo libre<ciesapareóe: para dar paso ·(una ééi:n1omíá dirigida · 
por el Estado;'el cuál sé' éncarga'de controlar la·producéióií y:¡¡¡ distribución para el -
consumo interno: Como ya se'diJ<;>;'°el 6.'de agosto se_'Í'laciónalizan 36 éerítrales_aZÚca: . 
reras;. despüés'Jas cómpañíás de eleéfricidad yfeléfóriós,• la banca prii.iáda y prácticac 
mente todas las empresas importantes del paí~)~~safido ijon eUij_la'mayor parte déiá 
economía al llamado secto(socialista: El 19:ae octubre._ los Estados Unidos decretan el , 
bloqueo comercial y la economía-cubana sé óri9nta hacia liiuAss; iniciari.do:¡¡n co,mplejo .· 
proceso de reco_nversión industrial y deieorie"~taé:lón:d~sú~§olll~rciéi'C¡Ue generó gra
ves dificultades económicas y sociales internas:'Erprimerplan cuatrianual,'J962:1965; 
se proponíá un crecimiento del PIB del 8%, logrando sóioUri)ünient6'del~1:9%en pro~ 
medio. Para 1966-1970 hay uri incremento def PIB al 3,9%'anuai;'alcanzando su,creCi- -
miento más alto entre 1970-1974 corl uri 10%.33 •5;\i; r?~- i\'i'i(éX? ~¿-;;)<;•:';. '~''' /: . 

El socialismo es entendido éom
0

0 naciorí~iizáción'de fa indÚ~Íria; I~ Íierra y'éf com'~rcfÓ. 
Es decir, como control estatal de. la mayór parte dé la ecorioiriíá; Este proceso va préídÚ' 
ciándose como respuesta'a las niédida-s'.qúe toman.los' Estados Unidos cóntra la isla .. ' 
Así, como tambié.n ya menCióna'rnoii;ief.;7 dé.'Jülio 'de 1960,' Estados' Unidos anula la 
cuota azucarera que tradicionalménte,compraba a Cuba; en respuestaCuba nacionali
za el 6 de agosto de 1960,' las propiédadés norteamericanas en la isla: 36 centrales azu
careras;las refinerías y otras prÓpiédades petrolerasflas compañías de energía-eléctrica 
y de teléfonos; Efi ?de septiembre fuerón riaciÓnalizadás las sucursales bancarias nor
teamericanas Instaladas erí_el paísj_él13'de oé:tu.bre se extiende la medida a las centra
les azucareras y a un' total de :338. empresás industriales; comerciales y financieras, así 
como a los ferrocarriles! las',instalacioniis portúárias y muchas salas cinematográficas 
y hoteles.34. La 2a/ Ley de Refórma Agrárla, incauta varios predios agrícolas (3. de octu
bre d.e 1963) /• :,'•~ ';i,i( ,y;;/t:i~;\ i 't') ':,; i/.: ·· .'·. •·. '. ··,; ···. · 

As1 tenemos q_ue en ·un corto lapso de· tiempo el Estado controla la mayor parte de 
la economía: •. ';''.de más del 70%. de las.tierras;cla casi .totalidad de las industrias;·. con 
un 90% del Produi:to'ií1dusfrial,cminas y otras'instalaéióiies-éle prodúcción o servicio. 
En 1962, el 96% del Ingreso nacional 'procedente de la industria y del comercio era gene-
rado por el sectór'estalaf.\·:'.''.35•'''·'".'''·l·• .. ·-.,,, .• _ ''"' 'C,•'•·· ':;: .. ,·,;~ ', .. u · ... ·· 

Junto con el control estatal de ia'eéonomía el modelci élJiJano se sust~nia en 'el mono
partidismo ocupado ¡:ior Partido Comünista,: formado.'con base en el Direc!Orio Revolu~ 

. .~;··; :'f;' . . ,. '" ';., . . .. ::, . 

32 Cfr. Pleí~e-Charles:·~erarci. EiCarlb~ a la.·hora.ae c~~a.· e~~ ci~'.;.as; Á·~·éíié~s. L~ "HabanB,.~u~a·;.19eQ, p: 96. 
33/b/d,pp,94·95; .. . .... · • ...... , -··· .. . 
34 /bid., p. 92. 
'5 /b/d., p. 93. 
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cionario, el Movimiento 26 de Julio y el Partido Socialista Popular. El PCC pasa de menos 
de 50,000 miembros en 1963 a más de cien mil en 1970. 

Dos años después de la toma del poder se intenta dar una estructura única a las tres 
organizaciones políticas que participan en la revolución y se forman las Organizaciones 
Revolucionarias Integradas {ORJ). En .1962 se crea el Partido Unificado de la Revolución 
Socialista {PURS), respondiendo al carácter socialista que abiertamente toma el proceso 
después de la invasión de Playa Glrón. Es hasta octubre de 1975 que del PURS surge 
el Partido Comunista de Cuba. La revolución cubana se constituyó prácticamente sin 
partido comunista durante sus dos primeras fases. 

La organización masiva de la población es otra de las características del modelo so
cialista cubano: se constituyeron diversas organizaciones de masas que Incluyen todas 
ellas en sus filas a más del 80% de Ja población. Tales son los casos de Ja Central de 
Trabajadores, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Comités de Defensa de la Re
volución, Ja Federación .de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños y la Unió~ dé.¡:>ioneros. . . · 

No puede dejar de mehcioriaise ·que este modelo de desarrollo generó importantes 
movimientos migrator¡ósde Ja población hacia el exterior, particularmente hacia las· Es
tados Unidos; ein própori::ioriés mayores que en ningún otro país latinoamericano: Esto 
revela la falta de coriseiriso de s·eétoresriada despreciables con el proceso revoluciona-· 
ria cubano: .• :·?·;}f".!,'.;':\'Y' '''::'~ .. ·.•···· .. · · · · . 

En el periodo.estudiado; este modelci,tuvo logros Indudables en el aspecto educativo; 
de acúerdo a Gera'rd pier're, e.1 presupuesto en este rubro pasó de 74 millones de dólares 
en 1958, a 83'ein.1959y·a~J10.fmHlones en 1960, y no dejó de crecer en los años si
guientés.~s. Eifde éle,staéarsé que la asignación por sí sola no indica mucho, si no se 
considera Ja política·edú.cativá nacional. Dentro de esta política se realiza la campaña 
de alfabetiza ció~ ilri), 961 ¡ qué erradica prácticamente el analfabetismo en la Isla. Este 
ha sido ün logro sin· precedente en América Latina. La medicina social logra constituir 
uno de los sistemas más· ·avanzados de Latinoamérica. Garantiza, además, el servició 
médico gratuito, acceso.a todos los servicios médicos hospitalarios, desarrollo de la 
medicina preventiva y formación masiva de médicos. Los logros en vivienda sori tám
bién significativos, ya que se garantiza a toda Ja población; lo mismo sucede con el de
recho al trabajo, logro muy significativo en un país subdesarrollado. 

"'/bid., p. 87 •. 
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VI. EL INFLUJO DE LA REVOLUCION CUBANA. 
SIN LUCHA ARMADA: PCM 

La Revolución Cubana influye en América Latina fuertemente. Sin embargo, en los parti: 
dos comunistas dicha influencia es poco significativa. Dos grandes posturas se delinea
ron: la de aquellos partidos comunistas que no van a la lucha armada al estilo cubano; 
que son la mayoría, y aquellos pocos que siguen el camino de las armas. El PCM ilustr.a 
la primera postura y el PCV la segunda. De aquí la importancia de su estudio. · 

El PCM Y LA REVOLUCIÓN CUBANA 

La revolución cubana en México despierta grandes simpatías, particularmenie c:Je sºecto
res intelectuales y estudiantiles. Desde su gestación está ligada a México, no sólo por
que Fidel Castro y su grupo prepararon aquí la expecjición a Cúba, ~ino porque d.urante 
todo el proceso revolucionario contaron con'el apoyo de la.diplomacia· mexicana en de
fensa de la soberanía de lá isla. Este hecho, único en los'paíseS'éle\l\niédca Latina, 
constituye un elemento explicativo del poco Interés que tendría Fidel Castro en apoyar 
la creación de un movimiento guerrillero en el país .. ::;: .. · :;. · .·i \: .•.. ; .·.· . , . · 

En cuanto a la actitud del PCM sobre la revoludórí cubana es; como la de todos los 
partidos comunisias de.Latinoamérica,''de'solidaridad. pero no va ala h.Ícha ármada; 
pesan más .las directricés del níovimiénto' corntmista dirigido por Moscú y las propias 
consideraciones sobré la no.viabilidad de eise tipo, dé IÚcha en México: Además de que 
viene de una profunda crisis, de dos décadas de existencia,· dcirídé no acierta definir el 
tipo de revolución que requieré el país; Sin 'embargó','en.1967,'añó'en ·qúe concluimos 
esta imiestigación, deja abierta la pós.ibUidad de' la lüclía:arniada 'cómo él cauce más 
probable de la revolución' en'. México::· ''' ~·· '. '; '•'.".!'Fi . '· i' : "'''· i')' . . . 

Oiga Pellicer de Broély ha'éxplicado la lnÍluerÍcia dé la revoiución cubána en México 
y las causas de sU's pocas posibilidades deinocfificar·éj slstema'político i-ríexicano.1 Sus 
ideas, que nos' sirven de·rríarco coniéxtual f:iara·expliÓar laactuaéión del PCM en esta 
etapa, son básicame'nie fas siguiente~:·.: • <' ~·:·:· ..... ,, • ·';·:;•;,,,, <'' · •' · 

- ·-=-· ,, -·:: :·¡_,e_ ' .. ~..'.- -- ~--;".;·-;:,.,_.;=..._~-'--=-~.;- -- - ..,,,.:~ 

a) El peligro de _la revolu'ción'éubána en México es sortead() en lá medida que el gobierno 
de López Matees. logra .la récuperaéióri de la economía y el. ex:·presidente Lázaro Cár-. 
d~nas se aleja del Mo~i111.ie.nta:de Liberación Nacional (MLN).O' .••;e .... ·.·· ... , , 

b) Lopez Ma.teos logra superar la desconfianza que mantei:iíanla Iniciativa Privada(IP) 
y los grup()s eccinómicos)igados aJos intéreses éxtranjérói(por la política de poner 
en manos .del Estado_:recursós, básic.os''dél, país/ comó)a industria eléctrica, y pcir 
"mexicanizar" algunas· industrias; desconfianza aún más· justifiéada cuando López 
Matees define el sentid_o de. su gobierno como de uextrema izquierda", pero ~dentro 
de la Constituciónº'.·,. ... :.:· :: :. : ::·;:, '>· ··:.. · o:.·_ ... _:, ·. ,.: · ·. ,· · 

1 Lo ha-~echo ~~ ·~u·~~s~Y~:~ii~ta~~- "~a r~~-~luc;~n cubana en México", ~~·b:;c~do en ~~ro Internacional, vol. VUI, 
núm.' 4, Colegio de México, abril-junio de 1968 .. En este texto no a~orda la Influencia del revolución cubana en el~CM. 
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e) La recepción de la revolución cubana es diferente en la IP; el gobierno y los grupos 
de izquierda. La primera, a través de los medios de, comunicación convierte al castris
mo en el mayor' enemigo para el país; ciertos sectores de la IP en alianza con el clero 
lanzan; pcir ejemplci;'·i.ma campaña nacional á mediados de 1961bajo el signo de 
lCristiani~~os[;'g~T~ni~~? n~~· , , · :,: '·' ';',, ' 

El gobierno má17tiene buenas relaÓiones con Cuba al sostene; la tradicicinai actitud ánti
intervencionista deipafs, cúestión que le permite actuar con relativa independencia en 
la OEA y manejar Una bandera.de los grUpos de izquiérda que .le confiere un cierto presti
gio internacional y simpatías de esa tendenda.;',6,simismo;· las_reiaéiOnes,con.Cuba le 
dan la seguridad de 'que no será modificado el predominio oficial sobre los mOvimientos 
obrero y campesino><\ •';.<,:::', :' ·,. ,, ,:: .:>•"' ·."L: , .;,;,:,:;.,, ·,;,, (<. 

Los distintci.s·grupos"de izquierda apoyan entusiastamente. a la re\loiui:ión cubana. 
Los estudiantes.universitaíios·organizaron grandes manifestaciones er solidaridad con 
Cuba, sobre todci en la ciudad de México. Los intelectuales la apoyaban en mesas re
dondas, conferencias y publicaciones en la prensa. También.algunos f:niein6ros' pr,omi
nentes del PAi expresaron su apoyo público. Pero lo que provocó Una ye~dádeá;(aiarrTia 
en los círculos políticos fue la participación pública de Lázaro c.á!denas eh defensa .de 

. la rev.oiución cubana y de los movimientos antiimperialistas del co11tinentei;·'pero.sobre 
todo,' su papel en la génesis y desarrollo del MLN, la agrupación másiniportantésurgida 
en México por el estimulo de la revolución cubana. . . · Í:0'."'·'.'.\'.!.;.;:ff¡i)~~\'idn'. '<i 

En 1961 la Conferencia Latinoamericana por la.Soberanía' Nacicinál,Ja Emancipación 
Económica y la Paz, presidida en México por el ex-presidente L.áZaro;.cárdenas; crea 
fuertes expectativas en el país, sobre todo por la participacion del ex:presidenté;· quién 
mantiene una gran popularidad nacional, especialmente 'éiití~ los campesinos. la parti
cipación de Cárdenas en el MLN, surgido de la Conferencia;·augdraba úna ruptüra:dei 
sistema político mexicano desde su interior. Por otra parte, tainbiéri'córnoYesuitado de 
la susodicha Conferencia, en 1963 es constitúida formairriépteJá.Céntrai,Canipesina 
independiente (CCI). Esto último implicaba iaruptUrá del confrói poiíticÓ,dei gobierno 
sobre un sector de los campesinos. Ya hemos señalado que iás hüeigas del 58-59 signi
ficaron el primer intento de ruptura del control. ofici~i so,~re ·9¡ sindicalismo en el país. 

·La lde;"J~'~b~v~'re~~l~c/Ó;° ":'"'º',,,e ·, " , 
. de)960a;t967.i , , . 

- '· · :;,",: ·-;º·P:_,··.<~.o1( · - . · · • · ~ 
De 1960 a 1967, años en que el PCM efectúa; respectivamente, el XIII y x.v congresos 
nacionales, rompe con la concepción tradicional de revolución mantenida durante .sus 
últimos 20 años.2 La influencia de la revolución cubana, el resurgimiento del movimiento 
sindical del 58-59, el creciente malestar de sectores.intelectuales y de la cla.se media, 
así como la profunda crítica de José Revueltas, son factores que se conjugan para mo-

2 Desde Finales de 1956 ha SI a el XIII congreso efectuado en 1960, hay un fuerte debate en el PCM; son cuestionados 
no sólo métodos y concepciones de dirección, sino concepciones básicas del Partido, tales como la definición del 
país como semi-colonial y semi-feudal; la revoluclón mexicana como revolución en permanente desarrollo; las rela· 
clones con el gobierno y el débil arraigo del Partido en /as masas. 
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dificar la política del PCl,1 en el país, ubic.ándose más a la izquierda; es decir en una crí· 
tica abierta del régim.en político y s.ocial y a una acción opositora con un esbozo de pro· 
grama alternativo. En esta etapa, con la nueva concepción de revolución, perfila su acti· 
vldad en tres ámbitos fundamentales: su relación con el Movimiento de Liberación Na· 
cional, la participación ·electéiraly las luchas sindicales y estudiantiles; estas últimas, 
previas al móvimiento estudiantil del 68~ parteaguas de la historia contemporánea de 
México. ·' ··· · 

Las resoluciones del XIII congreso (noviembre de 1960)3 destacan la necesidad de 
luchar por una nueva revolución: El carácter de esta nueva revolución sería "democráti· 
ca de liberación nacional"; desplazaría a las fuerzas del Estado mediante un poderoso 
movimiento de frente democrático· de liberación nacional. Este último es concebido 
como una alianza de todas las fuerzas antiimperialistas, en el seno de las cuales existiría 
la presencia decisiva de la clase obrera y los campesinos bajo la hegemonía de la prime· 
ra. Las fuerzas motrices de la nueva revolución eran: la clase obrera, los campesinos, 
la pequeña burguesía urbana y "el sector de la burguesía nacional dispuesto a librar la 
batalla democrática y antiimperialista".4 La apreciación del carácter de la nueva revolu· 
ción, constituye una ruptura con la vieja Idea sobre la "revolución mexicana", como un 
proceso que puede y que de hecho sesupera para llegar al socialismo. 

El objetivo de la nueva revolución no es el socialismo, ya que es definida como "na· 
cional y antiimperialista". La burguesía nacional desempeña un papel en esta revolución; 
el PC sólo espera que no sea ella la que la diiíja, sino la clase obrera en alianza con los 
campesinos. Se parte del supuesto de que en México existe una burguesía nacional 
antiimperialista dispuesta a hacer.alianza eón las clases subalternas. El contenido de la 
nueva revolución, sin embargo;• no''está suficientemente profundizado.; x: ' " . ' . ' ' 

El gobierno de López Mateas es'caracterizado como antiobrero;'antiag~ario yreaccio· 
nario; con importantes c6ntradicdones en· sü seno; debidas; por una p"arte; a la presión 
que ejercen las fuerzás de iá burguesía nacional descontentasdel ru111béi.fundamental 
de la política del gobierno ij, pór la citrá; latendenda de üria máyór penetración y dominio 
de los monopolios norteamerli:ani:is·: Láeseñcia de la políticáguberriamental es det.ermi· 
nada por la graribú[guesía;viricuiáda ei,strectia111ente con el capitál eXtranjérci,:partk:u· 
larmente norteamericáno:' Sólo est,a apreciaciór{perrnite 'al PCM/planteár 'uria nueva re
volución, en la qüe; corno: se ha expresado,' participaiía la burguesía ríacional en contra 
del imperialisrno:o.· "~ •.. :;;.0:;-;".'•2;~;,::·'.; 1;'"~~·'."2':+.1:''~Li'fiW"::d±~:t'~?ii2~<~~- Li'-~ -.-.. ••- -. 

La democratiZación-derpaíses considerada; así; conio partede la lucha por la libera· 
ción nacional: ."la tarea fundamental de.la 'clase obrera y de todo el 'pueblo en la hora 
actual es luchaí,por 1a·1iberaéi6n'riaci6n'ai de México.de laopresión~·dei inip9rialismo 
norteámericano y por iádeniocratización .del país~.s D_eaquí que la,tareáprincipal.de 
los comunistas fuera :·enéaus·á~ a la nación por elcaminO democrático e independien
te". No por el sócialisfno:pués éste,' aunque.no lo dicen las·resóluciories, vendría des· 
pués.· · .,_._ -:; .. ... , · ... _,,., ... • .. •.- · ..... _, ... 

>Partido ComunÍSta MexÍcanó; ~11/Congreso. R~~oluclótÍ G~nL/. En~ausaraÍ~ nad;~npor ~/camino de,;,ocr~tlco 
e Independiente. Ediciones Jullus Fuclk, México, 1960. , · 

•/b/d,,µ;12. . .,,._,_. 
5/bid., p.8. 
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La lucha por Ja democracia, aparece en el primer plano de Ja política del PCM. La for
mulación, apenas Inicial, es un intento de aplicar una política más acorde con la realidad 
nacional. Esto les permite plantear una serie de demandas concretas: reforma profunda 
a Ja Ley Eléctoral Federal, condena del monopolio político gubernamental, reforma agra
ria radical y democrática; libertad a Jos presos políticos y defensa de las libertades demo
cráticas. La lucha por la democracia implicaba buscar la legalización del Partido Comu
nista. Lo que no quedaba muy claro eran los vínculos entre la democracia y Ja liberación 
nacional de la opresión imperialista y la lucha por el socialismo. 

Con respecto a la crónica división de las izquierdas en el país, el congreso plantea 
superar la división de las fuerzas democráticas, ya que es un factor negativo para desa
rrollar y fortalecer Ja lucha del pueblo. Este planteamiento llevaba consigo la necesidad 
de hacer a un lado los viejos vicios de sectarismo y buscar un entendimiento con todas 
las fuerzas progresistas del país. ·. . . . . 

. El XIII Congreso aborda también Ja importancia de otorgar apoyo a Jos grupos indíge'. 
nas y elaborar una política hacia ellos: "El Congreso considera necesario corregir Ja de
satención al trabajo entre las .masas indígenas de nuestro país y recomienda al Comité 
Central y a las organizaciones que actúan en regiones pobladas por indígenas el estudio 
de sus problemas, las formulaciones adecuadas a ellos y el reforzamiento del partido 
con el ingreso de sus mejores luchadoies." - -: · " · 

Con respecto al ámbito internacional destacan el apoyo y de.tensa de la política interc 
nacional de la URSS y de la Revolución Cubana.' La defensa de ésta última era una de 
las más Imperiosas e ineludibles· obligaciones de los comunistas. Cabé señalar que en 
el contexto de las resoluciones destaca más la coincidencia con la política de la URSS, 
que con la misma Revolución Cubana. La larga historia de seguir las políticas surgidas 
de_ la 111 Internacional,' en la.'cual predominaban _los puntos de vista de_ Ja URSS, seguía 
predominandci én los comunistas mexicanos.'''" · . . _. _ · · · ... _ . _ . . . 

· Com.O en Jcis anteriores Congresos; el xm,tiáce un balance de la actividad reaÍizada 
y de Jos erro'res com.etidos; para justificar el nuevo rumbo político. Destacan los siguien
tes puntos: Seguir una línea oportunista de derecha durante el gobierno de. Cárdenas; 
buscar el ingreso al Partido de la Revolución Mexicana; valoración equivocada de algu
nos" aliados potenciales confundiendo el problema de la alianza obrera~campesina por 
un simple acúerdo'entre la· CTM y Ja CNC; las depuraciones del partido no distinguieron 
entré_ los milita_ntes honestos que habían cometido errores de los que no; aplastamiento 
de lácrítica; deformación del céntralismo democrático; acentuación de Jos métodos de 
"orden·: y "mando"; culto a la personalidad y caudillismo. 

Para finalizar los comentarios a ése Congreso, diremos que a él llegan todavía las lu
chas fraccionales. El grupo de José Revueltas es expulsado por considerarlo "revisio
nista y liquidador'.'. Por otra parte; el XIII Congreso aprueba la admisión en sus filas del 
Partido a miembros_ d_el ParlidÓObreró Campesino (POC) y_de Valentín Campa. Elige 
además uria'nue\la dirección. .. · · · · · '. • .... ··:•·< .. ;;:, /, .. 

'En el ámbito' internacicinaC en la Conferencia dé los partido~ Comuni~tas y Obreros, 
ya mencionada, ar¡te las_divergené'Jas chino-soviéticas, el PCM. sigue a Moscú y rompe 
con el ¡:>artido_: Comunista Chino (pCCH). En su interior un. grupci apoya las posiciones 
chinas; son expulsados· bajo la acusación de emplea_r métodos fraccionalist!'s. Otro 
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grupo mantien~ posi~ion~s.~ultraizquierdistas y aventureras~. proclives a la guerrilla; 
también són apartados del PCM.s ' , , · . · . · .. · · .. ·. ·. 

Puede decirse que desdé la Carta. de los delegados del PCM el VÍI CÓrígresode la Ter
cera Internacional en;1935/.hestá a·ntes. del ;XIII .Congreso,' el concepto de. revolución 
mane}ado por'º~ comúnlstas m.exlca.nosse ma11tier¡e ~eritrd,,delo~. lími~es dela ciincép
clón de la ideOlogía de la re,volución mexicana¡', cuyo prindpal soporte es la aceptacion 
de que fa revOluc~ón. dé 191o~1917. mantiene· una e~istenciá:C:~ntiiiuadá. y r~suelve los 
problemas del pa1.s; su pr(Jfundización, e~tendida .com.o)il cump!~ml,erit(),d':l ,su~.met~s 
democráticO-burguesas, llevaría ala nacion ala etapa socialista; de este modo, el pro
yecto soeialistapermanecíá'confinádC:Í a.165 límites del capitalism'o/apesarde que.los 
comunistás'estat:ian convencidos de'que)ipoyando' á los got:ilerri'os dél partido oficial 
y a la burguesía nacional, daban pasos firmes para acerCarse·a1'socialismoX: •• \i ;'; 

Puede decirse que dentro dé la propia lógica de la lué:tiá de clases ·ql.ie"nianéjaba el 
PCM, anté la opción entre la lucha lnternacionarde las clases y la luch,á'éle cláses interna, 
opta la mayoría de las veces 'pór segúir aquellá;'én !as alianzas; descüida 'ª autmi'ómía 
e Independencia de clase 'dé las organizacioñe's sodales'y no éóíni>rérfde las aiiáílzas 
comó uriá forma de pacto que le permitiera:!además de mániener:vin.cülación éon las 
masas;influir ~n las decisiones del gobierno, como sí lo hicieron algunos otros partidos 
de signo comunista en.esta etápa: Tcídó lóánterior lúe prcíducfoi enfre:·ótras razones; 
de la falta de un proyectó de révolui:ión sócialista que no súcumbiéra y riÓfuerá asimila
do a la ideología de la revolución mexicana;;,;;;•, .;::,é;+ '• '" ,.:e<'." · ···/ 

. U.a c~~(¡J~"de J~sé~~Ju~itas .. ~·;. ··· :i 
. . . · · :: ~, ·;.. ::~'..:;. ;-. ...-. :'.~ }:~~x:r. f:;;'{::.· /~~;~ ;~: ;;1t~<i' !~g·~> '.·~.:.~::~·;' .. ,·;,,::~- .·., ~,-·.~·~ .... : __ ,-,;> "·~'-·~: .. , . .. _,-

La crítica más profunda que sobre. el PCM sé haya hecho hasta entonces laréáiiza 'José 
Revueltas.7 Su análisis caló hondamente el1 la naturaleza de ese partido y, pár lo mismo, 
bien puede hacerse extensivo. a los demás partidos comunistá~ .dél niúndó y encontrar 
en Revueltas'elementos explicativos de la crisis del socialismo y su'debaé::le; tales, como 
falta de libertad, de crítica, de democracia o de.estrecha vinculación· entre partido y cla-
se obrera.· ·. · .· · .• , •·/: ··:;, :~, · ' . 

Las ideas principales de Revueltas, en germen desde.1943, elaboradas con mayor 
precisión entre .1959-1961 y expuestas en Ensayo sobre.un proletárJadó sin'éabeza, 
publicado en 1962, pueden agruparse en torno a la explicación de la ena}enación his
tórica del proletariado mexicano y su falta de independencia de Clase; a.sí como la des-

6 Los pro-chrnos expulsados del Comité Cenlral en elXJV Congreso fueron CamUo Chavez, y Samuel López; Edel
mlro Maldonado renunció al ce. Los expulsados por posiciones guerrlllerlslas: Mario Rivera y Guillermo Aoussel. 

7 En 1930 Josá Revueltas Ingresa al PCM. En la crisis del 43 es uno de /os expulsados; en ese mismo año ya habla 
de la "Inexistencia histórica del PcM·. (Véase El Partido, órgano de la célula de periodistas José Carlos Marlálegul, 
10. de noviembre de 1943). De 1944 a 1955 se empeña en la búsqueda de la unidad dela Izquierda; en el 44 participa 
en el Intento fallido de formación de la Liga Socialista Mexicana, Junio con Lombardo Toledano, el propio PCM y mar
xistas ~lndependlen1es". En 1947 colabora en la formación del Partido Popular, del cual sale en 1955. En 1956 reingre
sa al PCM, para ser expulsado en 1960. Ingresa Juego al Partido Obrero Campesino Mexicano, del cual también sala 
para fundar la Liga Leninista Espartaco, agrupación delineada bajo sus Ideas, pero es expulsado de la misma en 
1963; "no hemos aprendido nada", exclama entonces. En 1968 participa en el movimiento estudlantll; mollvo por el 
cual es encarcelado en ese año, salfendo de prisión en 1971. En este ólllmo año todavfa hace el Intento do formar 
una nueva agrupación llamada Movimfenlo de Nueva Izquierda Independiente, donde busca plasmar organlzallva. 
men1e la experiencia del movimiento estud/anfll. Muere el 14 de abril de 1976, legando una Importante obra literaria. 
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cripclón de los mecanismos Ideológicos que producen esta enajenación, tanto por parte 
de la Ideología de la burguesía como de las ideologías deme-burguesas o seudoproleta-
rias, como la del PCM. . .·<=> ,., 

Entiende el problema de la revolución enMéxico a la manera que lo hacía Mariátegul 
en el Perú: estudiando su historia desde una perspectiva marxista propia. Dentro de 
esa historia, la revolución mexicana: el gran problema del PCM y de toda la izquierda, 
es estudiada en su forma ideológica, como ."ideología democrático burguesa" que asi
mila la ideología de la clase obrera, como enajenación de esta clase. La ideología demo
crático burguesa toma el problema obrero como suyo, como algo que le pertenece. 
Esto se explica, entre otras razones, por la debilidad orgánica de la clase obrera que 
no puede, porque no está así planteado por la etapa de desarrollo en que se encuentra 
el país, encabezar la emancipación nacional. 

El poder obrero de la burguesía nacional anula al proletariado como clase indepen
diente. Aquí es donde se insertan los Ideólogos de lo que Revueltas llama el demo-mar:. 
xlsmo, quienes señalan que en la etapa que vivía el país, .el desarrollo del proletariado 
no ponía a la orden del día la lucha por el socialisnio. y, por tanto, debería apoyarse el 
desarrollo democrático-burgués, o sea: "el impulso .de la revolución mexicana t¡acia • 
adelante". De tal manera que a través de esta: ideólogía derricí-marxista,. al entra( en ' 
contacto con la clase obrera, entraba laideología domina11te:·ésta se encontr.aba de . 
esta manera, a la cabeza del proceso· revaiüciónario:·Revueltas·dice: •. ';Eri resumen,: el 
deme-marxismo sustituye la conciencláproletaria ·de!desairolldcleinocráiico:burgués;. 
que es la que debe adquirir la clase obrerá;'pcíi';la coiicie'ncia;demoéiátiéo:buigúesa 
del d.esarrollo proletario, que ·es .el estadOde enajenación idéólógica esémcial en ,que 
se encuentra la clase obrera mexicana desde .fa~:ton,a· def poder. porJá·burguesía en 
1917. 118 .... ,: .. ,~ ': ·:':;; · .!~-_·,~ \ .~~;{~:< ~.~i~:~;:~":: ~;·~<~~~:,-.· J;~~-~.~:·;}?i;~;~~ ~~::.~:i·;]?·<~f·:: .. :'ir ;r:\;:·~:;;:.~0/. '<;.:f!~;~:-~~;:~~:tt~:;;:/~~J.:,~;;,: ~; ·: 

·Históricamente,• Revueltas. encuentra, que es el magonlsmóla más: genuina corrierite 
ideológica proletaria en la revoluc.i,ón mexicana y cónstituye el antecedente contemporá
neo de una conciencia'sócialista;;¡irópia', nacional; dé la clase obrenúnexiciaria·, .,:;"' .:, .. 

La falta de indep'erídéricia ae la. clase obrera, problema cardinal de la lucha por él SO': 
cialismo en México; eráprodücio dél papel que había desempeñado el partido Comuriis; 
.ta como conciencia obrera deformada, como partido que no había podido ser. el auténti
co partido ae' clase ;.y así poder. desenajenar al proletariado .de. corrientes ideológicas 
extrañasqiieJorriediatizaii cioñioel anarcosindicalismo y el reformismo méxiéiínos, con 
c·aracterístiéas peé;uliar'éS; diferentes a como se conocían en Europa.· .. , . , . , ••. , 

Con estas ideasi RevÚeltasanaliza el carácter de las tres.etapas hist6ricás principales 
del PCM •. En ládé)922:1923 a 1928-1929 no llega a convertirse eri la vangúaraia del 
proletariado, pero si.desempeña de un modo eficaz e incluso heroico el papelde van
guardia d!3'.la:.derriócracia burguesa. No representa la conciencia de 1a·.c1ase ol:iréra 
mexicana,j:iúesse.ápoya en los campesinos; es el organizador principal de las. ligas 

. campesinas, llegando. en .1926 a organizar la Liga Nacional Campesina a cuya cabeza 
iban Ursul.o G.albán y Guadalupe Rodríguez, que a la vez eran miembros del ce del .PCM. 
Este. recohoce forrrialrriente la alianza obrero-campesina, pero en los hechos separa .. al 

.,. : 

8 Áev.uel!as, José, Ensayo sobre un proletariado sin cabeza, Obras Completas, núm. 17, E~ MéXlco, 1984, p. 
185. 
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movimiento agrario del movimiento obrero, porque no entiende qué Els lo que .debe de 
impulsarse enel movimiento obrero; sUindependencia, y,no comprande·e1 contenido 
de clase de los gobiernos, por lo que abandona en sus manos la hegemonía.de todo 
el procésii ,:, .. •.A'i· . . . ·. ·/·• .. · · · · · :·:_, · · · . . ·.•.\• ·" .··. ·•i. • · 

El segundo ~erlodcí de¡ vida ciel PCM, 1929a 1935; inicia con ia insiauraciórí ele Ía polí
tica del viraje con'.el pleno 'de julio del 29: preconiza la ruptura con la burguesía, la lucha 
frontal co'ntra elgobierno'y la preparación de la insurrección armada parainstaurar el 
poder obrero-carripeslno; Se impuso al partido este viraje de un modo mecánico Y re
pentino; sin transiciones y sin matices, en la postura diametralmente opUE'.sta;:sin que 
faltase las expulsiones. De esta manera son suprimidos del partido los elérÍ}éntos más 
significativos: el ejercicio de la conciencia colectiva, la democracia interna y el ceritralis, 
mo democrático, para establecer el autoritarismo y un concentrado centralismo como 
sistema único de funcionamiento. Los errores no se corrigen mediante el método de 
lucha interna de opiniones, de la libertad de crítica dentro del centralismo democrático, 
sino mediante el "recurso irracional" de los virajes. · · 

El dogmatismo del PCM es la base explicativa de su inexistencia histórica. La raíz histó
rica de.la deformación del partido comunista, dice Revueltas, reside en que no aparece 
(a pesar de que subjetivamente cree representar a la ideología proletaria) como el ser 
natural de la clase obrera. Esto determina que para el partido comunista la ideología 
proletaria se convierta en un dogma, en un simple referente ritual, y que el dogmatismo 
Impregne en su conjunto sus actitudes ante los problemas y se proyecte sobre.las for
mas internas de organización despojándolas de su carácter conciente.9 Esta deforma-
ción constituye la renuncia a la teoría del conocimiento. .. 

El enclnlsmo, por el nombre del jefe del partido de 1940 a 1960, Dionisia Encina, 
constituye la tercera etapa del PCM y es la expresión más clara de la autoenajenación 
del Partido y de las prácticas partidistas deformadas a tal grado que, para Revueltas, 
la emancipación racional de la crítica tendría que darse fuera del PC. De aquí su aleja~ 
miento de ese partido. 

La ruptura con la Revolución Mexicana 

Volviendo al procesó que sigue el PCM en la década del sesenta para explicar la'revolu~ 
ción, puede apreciarse que el XIV Congreso (diciembre de 1963), rompe definitivamente _. 
con la tesis de la continuidad y desarrollo de la revolución méxicaiia;'l\ti'ciracpcistUla ·1a · 
necesidad e inevitabilidad de una nueva revolución, como "revolución democrática de 
Jiberació.n n~cio~,a.l.''· 1 ~.-, . • , ._ . -.. 

0
._ .·"_,_.:

0
_ ... ;}.;_ ·Ó 

Pero, segun Arnol.do Mart1nez, esta formulación parte de un enfoque equivocado so'. . 
bre la contradicciói:i principal, entre el pueblo de México y el imperialismo, afribÚyendo. 
cierto papel a la .~'burguesía nacional", que estaba en contradicción con el. papel real 
que venía cumpliendo el conjunto de la burguesía mexicana. El xv congreso corregiría 
este enfoque: 11 Con todo, por primera vez el PCM, reconoce el XIV Congreso, ha elabora-

.. ·. ' ... ''";,t . 

9 /bid., p, 233. . 
10 Mar1ínez Verdugo, Amoldo, PCM. Trayectoria y perspectivas, Ediciones de Cullura Popular, México, 19n p. 55. 
11 lbid, p. 55. 
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do un documento programático que sobre la base del estudio de la realidad económica 
y política del país plantea la necesidad e inevitabiiidad de una nueva revolución.12 

El PCM define con mayor precisión su política en el movimiento sindical y campesino. 
La Independencia sindical era la tarea mayor dentro del movimiento obrero: 

••• la burguesía, al poner bajo su control la mayoría delas organizaciones obreras y campesina, utlllzan
dotoclos los métodos del poder, la compulsión yla violencia, acabó desnaturallzándolas (alas organiza
ciones obreras). Las convirtió en apéndice de su aparato estatal ... el enemigo Inmediato con el que 
los obreros y campesino se enfrentan lo constituyen los dirigentes de las organizaciones respectivas, 
que forman un tocio con el aparato estatai. 13 

El aspecto internacional es caracterizado de manera similar a como lo hace la Conferen' 
cia de Partidos Comunistas: a) Después de la Segunda Guerra la situación internacional 
se transformó abriéndose una época del tránsito del capitalismo al socialismo; la tarea 
de todos los pueblos es impedir una nueva guerra mundial y luchar por la paz i conso~ 
lidar y desarrollar.la coexistencia pacífica; los chinos que atacan esta última política es;·. 
tán condenados a fracasar. · ... · .. ·· · · .. . ,.; ~ .... 

En 1963, bajo latesis.de que'era necesaria una nueva revolución, hay una cárapteri~ 
zación distinta del gobierno que se decía emanado de la revolución mexicana;·como 
todos los gobienos precedentes. Esto era importante, pues de su definición dependía 
en la práctica, y no sólo en el discurso, un cambio en la actuación del PCM. El gobierno 
de López Mataos; desde el punto de vista de clase, es definido como un gobierno de 
la burguesía: No .era algo novedoso hasta aquí, pues al gobierno lo habían visto como 
un gobierno de fa burguesía, pero ahora lo determinante era la relación de las capas 
de la burguesía, por lo que la dividen en burguesía intermediaria y en "burguesía nacio-
nal"; · · 

La primera es aquel sector de la burguesía que está ligada estrechamente a los.mono: 
polios eXtranjeros; sirve de base y de conducto para la penetración del capital extranjero 
en erpaís y es agente del imperialismo, entreguista y abiertamente pro-imperialista. _Esta 
capa la componen los grandes burgueses de fas finanzas, el comercio y la indus.tria: 
CONCANACO, CONCAMIN, Asociación de Banqueros y Centro Patronal. Sus representan, 
tes pOfíticos son el "grupo alemanista• y el Partido Acción Nacional, que se identifican 
en sus póstulai:tos prcigraináticos, sólo que uno fo hace desde el partido óficlaly,'otro ·. 
de~d~_ li!~C?RºEÍ_S_IQIJ_., .... ;,.~":~c:.--;,,--:;-:-.-·~-,~----. . _- " :·: - .- :_- .. _~~---"1('-~é·,· .. : 

La otra capa,' la .~burguesía nacional', que no "burguesía mexicana'', pues.esta es . 
toda la burguesía del país, es el sect.or de la burguesía cuyos intereses lundameritalés · 
están ,eri el merca~o naciónál, rió asociada al capital imperialista, sÚfre iá~competeñcia. 
de los grarídésmohopolios internacionales. Est.á fundamentalmen.te'en 16 industria IÍge: 
ra, en el coinercio y en la ágriéultura: La Cámara Nacional de laindUstriá"dé laºTransfor: ·• 
mación era el núcleo principal de esta capa burguesa.14~ · .· . ·.> ,;:, , . ·. :" .. 

El xv congreso (junio de 1967); hace mayores precisionés sobre las do_s yías. e~istenc 

12 Véase: Mar1ínez Verdugo: Arno!do, Informe de/Co"11tá Central del P~ff1do Co,;,Unlsta M~i~a';;~ aiiJVC~~g;6so 
Nacional, edición mimeografiada, México, 1964. . . · · · 

t3 Manfnez Verdugo, Amoldo, PCM. Trayectoria y Perspectivas . . , , p. 56 
,,. Manfnez Verdugo, Amoldo, Informe del Comitá Central ... , pp. 41'"'42. 
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tes para .eÚlesarrollÓ del país. La proclamada por la burguesía gobernante y apoyada 
por todos los partidos representados en la Cámara (f>AI, Acción Nacional y Partido Popu
lar Socialista);'qiJe··:expresa la tesis caduca y cada vez más desprestigiada de la 'conti'.. 
nuaclón' de.la Revolución Mexicana".1sy la otra, la del PCM, que se basa en lá nece.sidad 
de una nueva revolución a la que ahora denomina democrático-popular y antiimperia· 
lista: --.. i~:~·,,· ',,_. 

La vfa que proclama el Partido Comunista Mexicano se basa en Ja necesidad de una··~uew~.r~~~l~cló~. 
de una revolución democrállco-popular y antllmperlallsla: profundamente popular por las transforma· 
clones que propugna y por las fuerzas que la Impulsan; eminentemente patriótica porque romperá los 
lazos de dependencia que sufetan al país a la dominación económica del lmperlallsmo y afirmará la In
dependencia y Ja soberanía nacionales; auténticamente democrática porque sustllulrá al poder reaccio
nario de la gran burguesía por un gobierno que respete plenamente Jos derechos de la clase obrera y 
del pueblo en general; hará realidad el lema d~ toda Ja tierra para los que la trabajan y enfilará su tuerza 
contra el gran capttal monopollsta mexicano. '6 

. .. · . 

Consideriín que la base económica de esta revolución está dada, ya que las fuerzas 
productivas están frenadas por las relaciones de producción que se basan en. una eco
nomía dependiente del imperialismo y todas las contradicciones que se dan sobre esta 
base adquieren un carácter cada día más conflictivo. Pero las premisas políticas todavía 
no maduraban; es decir, "la preparación y disposición d.e las clases revolucionarias para 
ir a la revolución". Por eso consideran como una de las tareas centrales del Partido ele
var la organización· independiente de las masas y su conciencia de la necesidad del 
cambio revolucionario. No existía tádavía la situación revolucionaria, sin la cual es Impo
sible elestallido de la revolución. · . . . . .·: .. 

La clase obrera sigue siendo la clase revolucionaria por excelencia y la que debería 
conducir la lucha por la revolución, utilizando la forma de lucha o "la combinación de 
formas de lucha que exija la situación concreta", 17 de acuerdo a un exacto co.nocimlento 
de la situación objetiva. Aunque "la vía inás probable pará el triunfo de lá revoludón en 
México será la de la lucha armada•.1e .. · .··.·· / ~:. . · .•.. · ' . .· ;_ ·7\ ·.·'· 

La víáarmada de la revolución era justificada por la agudización de la luchá ele clases; 
la protunda· antidemocracia, la creciente arbitrariedad y: e.1 aumentó de' lcis cuerpos re' 
presivos; falta de tradiciones parlamentarias y anulación ªª Jas.forf11aS legales Í:le la VO: 
!untad popular, la supresión práctica auritjiJe.disfrazada 'de los.dereéiios ¡:iolíticos.de 
obreros, campesinos y pueblo en general; las presiones.yanquis·y·su polític'a interven~ · 
cionista. .· ... :· .c.,·.?~"C::::'•:.;c; ... •:,·\}'.J'.C'.'·.'< > 

Esta posición respecto a la .lucha an:nadá, era distinta dé la' de quienes hadan llama: 
dos a iniciar ya esa forma de lucha, pcirque realizabaríuna pÓlítica aventurera corii:lena· 
da de antemano al fracaso.19 Esta po~iciór la mantendrán c?,n respecto 'a la 'guerrilla 

- _, '; ·' .· ', · .. 

'5 Partido Comunista Mexicano, MateriatBS PfeParatorios del XV Congreso Nac/~nal Ordf~rlo ·dei Partido ComtJo 
nista Mexicano, edición mimeografiada, febrero de 1967. 

to lbld., p. 27. 
17/bid.,p.31. 
16 Jbld., p. 32. 
19/bid., p. 33 
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de Guerrero, tanto la encabezada por Genaro Vázques como la dirigida por Lucio Caba
ñas; las que escapan al periodo que abarcamos en este estudio. 

Para avanzar en la estrategia planteada de la nueva revolución proponen toda una 
política en el orden sindical y en el campesino. Destaca la política referente a los estu; 
diantes, especialmente por la creación de la Central Nacional de Estudiantes Democráti
cos,20. en la cual participan estudiantes de diversas tendencias. También dan impórtan
cia a la organización de las mujeres mexicanas y de los intelectuales, artistas y profesio-
nales antiimperialistas. .• .·• .·.::'· _t•::;. ··•·· 

De manera semejante a la década del 30, propone la integración de un frente. único 
de las fuerzas democrática antiimperialistas, que fuera la expresión de las ."fuer:Zas motri
ces de la revolución" opuestas, además, al latifundio y al aritidemocratis_mo.';:::. 

·!,;.;:;· ----\ 
·:_El PC!J y el Movimiento de Liberación Nac1oiia1~~:;, ·~.~-.e .. :) · 

---·-=- - ~,-:-., <·,-1;,- -'} --·,,1. ·.-· :•;\·; . . "/ 

Hasta antes delniovimiento estudiantil de 1968, el PCM con la c~rícepciÓndé revolución. 
que efectúa en 1960, define 111ejoren 1963 y culmina éri 1967; participa en.tres grandes 
líneas del movimiento social: el Movimiento deUbe_ración Nacional; el movimiento estu
diantily el movimiento sindical, sin dejar de expresar públicaínenteºsusposiCiones sacre 
los acontecimiento internaciónales de mayor relieve eri esélapso: la revólución.cúbana; 
la invasión nortéámericána a la_ República Dóminléana y la guemi de~VietNam. · ,, • >. 

El Movimiento de. Uberación Nácional nace eri agosto.de 196,1 ( cOmo resúltado de 
la Conferencia Látinoaméricaná. por la Soberanía Nacional, la EmancipaCiónEconómica 
y la Paz; organismo que cci:presidía erfAmérical:Btinael ex~presidente Lázáro Cárde
nas. Es la mayor expresión organizada en el. país de la lnfluem:ia _de la revolución cuba
na: En 1962, cuandci la irí\íásión 'de· Bahíá de _CochinOs en Cuba;: Cárdenas llegó a con
vocar a la organización'de milicias' en deferisadé'ia revolución cubaria:,21.•'':•c:</;'. ,, 

El PCM particip~ desde)á fu'ndacióii delMLN como Una fuerza más; Lo concibe como 
"frente único·:. dé. fúEii°Za.(democráticas y antiimperialistas: E_I MLN constituye el rnayor 
esfuerzo hecho por la izqúierda, tarifo de sus ó'rgilnlzacionés políticas como de grupos 
y personalidad.es¡ para u.riirse'.en tcifnii EÍ ún próyeCio común; cúyas metas programáti
cas eran, entre otras: vigericiaae la Constitución de.1917; justicia independiente,.recta 
y democrática; libre'expresión'éJé lá_s ideas; reforma agraria integral; autonomía yderno- .. 
cracia pará los sindicáfos;ºdominlo mlixican()de los recursos del país; reparto justo de 
la riqueza nacion~I; i_~dustriali~¡¡cións.in hipotecar él país al extranjero y solidaridad con 
Cuba.: . . :· ·.•.- " · · · • · · 

Sin e'mbargo,:las diferenc_ias c¡üe mantienen las agrupaciones integrantes del. MLN so
bre ciertos aspecto básicos y sobre lá conducción del agrupamiBnto, prorito se mani
fiestan hasta hacerse irreconciliables y determinan la crisis de esa organizáción. Mante
nían coincidencias, dice Martínez Verdugo, sobre la lucha antiimperialista; peri:r,había 
divergencias cuando se trataba de los problemas internos, de la actitud ante la ciase 

20 Para ·el estudio de la CNED y la panlclpaclón de los comunistas en Ja misma, Véase cuévas 6r~: J.'.A~rell~: El 
Partido Comunista Mexicano, Editor/al Un ea, Universidad Autónoma de Guerrero-Universidad Autónoma da Zacate· 
cas,Méxlco,1984,capltulosvyv1. . ... ':-• .. 

21 Barbosa Cano, Fabla, "Acción y búsqueda programática", en ArnoldoMartfnez Verdugo, ed.,Hlstorla del Comu· 
nlsmo en México, Enlace-Grljlabo, México, 1985, p. 279. 
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dominante.22 El PPS seh~bfa1 retirado desde la asamblea constituyente. El PCM mantiene 
como una de las' tareas básicas del MLN,' la lucha por la paz, no sólo como concurrencia 
de fuerzas demócráticas y ántiiinperialistas; sino, Incluso; de .sectores de lawan burgue
sía demócrática:·:cuesiión\:jtie enoontraba fuerte oposición de los demás grupos del 
MLN;'como el de Alonso Aguilar Monterde.'• · ·i·. ~ .•. ·'' ;~·:,., .... , '• ·'"'·~ -,,,;•-·.•;:! é'··· 

Otro ¡:iuntOquefdistarié:iaba a los integrantés del Mi.N era el reféreríie a la participación 
en las elecciones. El PCM impulsa la formación del Frente Electoral. del Pueblo y nombra 
a Ramón. Danzós ·Palomino. candidato. a la presidencia para· .las. elecciones· de. 1963. 
Otros grupos conió lo.s cardenistas no coinciden eri esta posiCión {el propio. Cárdenas 
apoya la candidatura de Gustavo Díaz Ordaz .. La constitución de la· Central Campesina 
Independiente; impulsada por el PCM; separa aún más las posiciones de este partido 
con el de Vicente Lombardo Toledano, que aún no formando parte del Movimiento de 
Liberación; sí constituía parte de la lzquierda.23 i . . . . · · .• 

Finalmente.la descomposición orgánica del MLN se materializó con la renuncia de la 
corriente•encabezada por Alonso Aguilary la separación práctica del general Lázaro 

,Cárdenas y sus fuerzas: El Partido Comunista se desliga entonces del MLN.24 

El MLN en México tuvo su mayor presencia en el país hasta 1963. La actitud divergente 
de sus integrantes ante el proceso electoral fue el motivo principal de su posterior desa- . 
parición. Culmina así la mayor experiencia de la'u'riidad de la izquierda en el país· hecha-· -
bajo la influencia de la revolución cubana, pero sin seguir la vía armada: Lo que no quie' -
re decir que diversos grupos lndependierites o desprendimientos d.e partidos no siguie-
ran o pretendierán seguir el camirió cubano.;<< '· , , . . .·. . . . ,;~:;/•:· ~·i 

Pocos meses después. de la toma de. posesión de Gustavo Díaz Ordaz.como presi
dente de la República, lnié:la la represión contra elPCM, abriéndose una.brecha entre 
ese partidá y el nuevo gobierrio';ca:riictérizado por sus medidas autoritarias y de franca 
represión sobre .los distinios irióvimientós'sociales en que participaran o no los comunis
tas. No es el rnovirniento'obri:íro ni erpartidó com.unista con su nueva concepción de 
revolución los que rT1ªyorrneriíe in.cidan .en íos cárnbios políticos que requería et país; 
será el movimiento estudiari\il dél 68 el que siente tas bases para ese cambio: Eri él par, 
ticiparán los comunistas corno una expresión más y encontrarán motivos para.delinear 
mejor sus ideas sobre ta revolución que nunca llegó, pero que contribuyó a abrir apenas 
el camino hacia un país más democrático. 

22 Marllnez Verdugo, Arnoldo, PMC. Trayectoria y perspectivas . .. , p. 53. La polfllca del PCM hacia el MLN era la 
siguiente: "cualqufera que sea el grado de desarrollo y la amplitud del frente único, nuestro panldo mantiene suJnde. 
pendencia y propaga sus concepciones prolelarias y sus objetivos finales socialistas. El amplio traba¡o dentro del 
MLN no debe llovar a . .. subes limar el d& desarrollar y fortalecer la organización y la lnfluencfa del partido entre las 
masas. La aplicacl6n de nuestra polí1lca de unidad de las tuerzas democráticas y antiimperialfslas . .. es sólo una 
parte ... do la actividad de los comunistas. Serla Incorrecto considerar que lodo debemos hacerlo a través del frenle 
único". "Resolución del V Pleno del ce del PCM 7·13 de diciembre de 1961 sobre el 20. pumodel orden del dfa", cita
do enBarbosa, Cano, Fabio, ob. cit., p. 294. 

23 En el seno del PCM surgo uria corriente encabezada por Guil/Et:m:> Rousset, Auguslo Ve/asco y Mario.Rivera 
que acusa al ce de diluirse en la política frenlis1a y de reedilar la "unidad a toda costa", aplicada en aras de mamen ar 
la unidad del MLN. Por 01ro lado, Dionisia Encina buscaba reconsliluir una corrleme y se oponfa a fa constiluclón de 
la CCI porque dividía al campesinado; Cfr. Cano, Fabfo, ob .cit., p. 293. 

24 Cfr., Pan/do Comunista Mexicano, Materiales Preparatorios del »I Congreso Nacional .•. , p. 39. 
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VII. EL INFLUJO DE LA REVOLUCION CUBANA. 
LA LUCHA ARMADA: PCV 

LAS FASES DE LA LUCHA ARMADA 

La lucha armada en Venezuela puede dividirse en las siguientes fases: a) el camino de 
las armas; b) la crítica de las armas y c) las armas de la crítica. Estas fases son indicativas 
del círculo completo que desarrolla la lucha armada. • · :: •· · · 

El camino de las armas va de la toma de posesión de Betancourt (febrero de 1959), 
al 111 Congreso del PCV (marzo de 1961). En este periodo se conforma la idea de-re.volu
ción para Venezuela a través de la vía violenta. El ejemplo de la revolución-cubana pesa. 
mucho en esta definición: asimismo, la valoración del 23 de enero y la :confrontación _ . 
con el gobierno d.e Betancourt, estimulan la opción por esa vía, aprotJada formalmente,· · 
en el HI Congreso ... _ . . .;, .. ': 'Y'>' . . . .·- ,-

De marzo de 196f a las elecciones de noviembre de 1963 se abre una segunda fase, 
que puede subdividirse a s_u vez en dos: de marzo del 61 a inayo de.62 é~ qUé inicia'Ja 
lucha armada y es ilegalizado el PCV; y de la ilegalización a noviembre'de.1963-en que 
se reaiizán las elecciónes presidenciales y gana Raúl Leoni deAo; Esta'etapá se caracte- .
riza por el inicio y désárrallo de las acciones armadas, teniendo cómo' sus puntos culmi
nantes, aunc¡ue no ·apreci~c:fos así ¡Í()r el PCV, e.n Jqs)ev~~tarT¡i~ritos miHtares de Carúpa-
no y Puerto Cabello- · · · , .. • · ·.• ·: · · : . '· -.···: - -·-e '':;:: -'·'"''' ·. :: .. •·. >· .:- · · 

Una tercer fase c~rre d~ las ele~cio'nes dé 1963 a 1967e~ qí_le' el PCV intenta una lu
cha de guerrillas clásica,·e'stilo'.castrista; y al percil:iir la der,roia en-19S5, reinicia el cami
no hacia la vía c:femocrática,cosa qúe reallza·en'1967/en su.vui Pleno. 

- · .. :·~:-.::··~ ·,,_.,,,<-::J.·,-: >''·~-:-;·:·>'? ··:~·::- ;¡<·~·::..-:-:.· ,,,.-....:· ';.; . 

P~IME~Á F.~SE: ELCAMIN~ DE LAS ARMAS 

- ' : . . : . ' ~ ... ,.. ," .. " 

Las diferencias tradicionales,'aténuadas en la práctica durante la dictadura perezjime
nista, de manera especial .con los .cuadros jóvenes de AD en el interior _de Venezuela, 
inician desde la.misma.toma de posesión de Betancourt. A diferencia de lo sucedido 
en 1945, en· que lcis 'comunistas· apoyan al gobierno de tacto una vez-que se -enterán 
de que en el golpe de Esiado había participado AD, en esta ocasión, se aprestan a dis
tanciarse del nuevo gobierno constitucional, al ser excluidos del mismo. Betancourt jus
tifica en su' discurso .de toma de posesión esta marginación; acota que la filosofía política 
comunista no compagina ni con.la estructura democrática del Estado venezolano ni 
con la política internacional que debe seguir Venezuela.1 El Buró Político del PCV respon
de que el primer acto del Presidente es una agresión injustificada contra Jos comunistas, 
ya que había~ luchado también por el régimen constitucional; de aquí que adv.irtieran 

1 Belanc~~rt; Aómulo. Tres años de gobierno democt4tlco 1959-1962, T. 1, Documentos d.e la Pr~sidencla de la 
República, p. 16. · · 
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que "La agresión anticomúnlstá ha sido y será peligrosa para la estábilldad de un gobier-
no constitucional" .2 . . .' ... . .. ·~: .. : :. . ; ·' :, ··:': .•. 

No obstante que la pugna con el gobierno de Beiancourt se• acentúa e~ los primeros 
meses, sobre todo por la inconformidad qúe generó su triúnfoeíi Caracas, donde Larra'. 
zábal obtuvo un 80% de la liotáclón·; a mediados de 1959. el PCV plantea Un acercamiento 
con el gobierno basado'en lo que' se'iiencímináiálá :·política dél viraje".''.. . . . 

Mientras tanto,'Batistá es:derribado en·cu.ba; Los·guerrillerós de la SierraMáestra 
entran a la Habana.el .10:.de·erieíóéJe.1959/i::oií el júl:Íilodel püeblci.EnVéinezúela 'este 
hecho fue visto con graiísimpatíartoda~yez que el propio Gi:íbiSrnó Provi.slonal; e.ncabe
zado por el CcintralmiránteWÓlfáílg Larrazábal, había. llarriádó'a. la p'oblacióri a presiar 
su apoyo "mcirály mateÍial". a la luchá del '¡)ueblo'éul:iano,: énéontrarido entusiásta res-
puesta. .:·X:.:::>.; :;:_;;:();_':.i:i> :á:'i~?·:.;¡~:5~~{;~ ~1~~: :.; .. : ;;;·;L~.~~;~~~(· ·:H:~;f:. }'.:~;¡/,~\·~<-'._ · .:(:;~· ·;::·· r:::.;;:,~·:: ':~,~~: . ~·:::;L.· 

La Revolución Cubana habría de.ejercer una poderosa influencia en Venezuela. Las 
manifestácioíies i:fé apciyci a FideÍ Castro; irivitaélóa IÓs festejos d.el 23 de énero,a unos 
cuantos días de haber.tomado ei '¡Jadéreri Cuoáisc:ih verdaderamente ápoteóticás:· En 
su discurso árité una grán multitud en la Plaza de El Siiénc.iÓde Caracas, ya· apunta uná 
idea que, debido al propiO proceso seguido.por la revolución en Cuba; bien prorito .irá 
ganando terreno en la práctica política .. de)a izguie.rday~_i:i.ewl~na:;:'.:: ,,si. algun,a vez 
Venezuela se llegara a.ver,bajo las botas de un,tirano(cuenten con.loscúbanos de.la . 
Sierra Maestra;. con. nuestros hcimhrésy ccin iiues!iás. arm"as; qiie iiquíen Vehezuela 
hay muchas más montañas que en Cuba. : . ''.ª.Señaláoá tambiéíi.'úna priméra conclusión 
de la experiencia de la revolución Cubariá, la élefrota delSjércifo: .~se· decía que era im
posible una revolución contra. el ejército: Los· teóricos' no coricebíanuna revolución' sin 
el apoyo del ejército. Pues. bien, nosotros hicimos uniúevol.údóri contra el ejército. Las 
fuerzas armadas de la tiranía fuercln destrozadas ydesármaC:ias":4 Está idea; que desco
nocía el papel del ejército en Venezuela,ya'aser.desastrosáal apliéarse después de la 
sublevación y derrota de Puerto Cabello; como vérenios niás adelante. 

' - . . ~. ., - . - . . . ' ··.' ' 

Revolución S~ciaÍi;taversusRevoluciÓ~ Democrática 

De 1959 a 1964, durante el réglm~nde Betanéourt, van a definirse dos grandes grupos 
de ideas que se expresan en una apreciación 'distinta del tipo de revolución a implemen
tarse en Venezuela. La una se definirá como :'democrática" y la otra como "socialista". 
Veamos brevemente el significado.de la primera, para abordar con mayor detenimiento 
la segunda· que· es el objeto de este.estudio:- · . 

Rómulo Betancourt acuñó el término de '.'Revolución Democrática" para referirse al 
proceso qUe había iniciado AD en' el interregno 1945-1948 y al desarrollado de febrero 
de 1959 a febrero de 1964. Lá revolución democrática consiste en la realización de una 
serie de reformas a la estructura política del país para establecer un régimen fundado 
en la elección directa de los órganos repre'sentativos en el nivel nacional, estatal ymuni-

2 Oeclaraclón del BP del PCV, 14 de febrero de 1959, enA10Xander, J. Robert,'ob. cit:;· p. 75. ~· ::·· 
3 Castro, Ffdel, citado en Sancler Rojas, Alejandro: Relaciones Venezuela-Cuba 1959-1964. /16mulo Betancourt y 

el proceso Revolucionarlo Cubano, UNAM {Tesls'de Maesura),' Méxfco, ·1983, p. 28. · " ·' 
4 /bid., p. 29. 
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cipal, dando autonomía del gobierno a los órganos electorales. Asimismo, buscaba ga
rantizar la existencia de partidos políticos para conformar el régimen político venezola
no. Se trataba de establecer en Venezuela una democracia representativa. 5 Sin embar
go, Betancourt mantuvo la idea de que la filosofía política del PCV no era compatible con 
la democracia. De aquí la exclusión de los comunistas del gobierno, acorde con el Pacto 
de Punto Fijo. Esto no invalidaba la existencia legal de este partido, garantizada en la 
Constitución. 

A diferencia de los comunistas que consideran al imperialismo como el enemigo prin
cipal de la revolución, la "revolución democrática" de Betancourt, no pretende la derrota 
del imperialismo o de la burguesía venezolana proimperialista, tampoco del ejérCito; 
sino por el contrario, busca sustentar en ellos sólidos pilares de apoyo al procesci'r_efor
mador del gobierno. Betancourt sostiene la idea de que por la ubicación geopolítica de 
Venezuela y sus relaciones económicas, los Estados Unidos, país imperialista de Améri
ca, no era el enemigo principal, sino una nación con la cual convivir y obtener beneficios 
mutuos: ·· 

Con los Estados Unidos, país cori el c~al no~· une~. como con el resto de la América Latln;~. neic~~:~eo
polítlcos y de vinculación económica', mantendremos cordiales relaciones, y que por ser, el país más 
poderoso del Contlnénte:·debería situarse en un planodlferentede la sumisión colonialista y del.desplan
te provocador."TenQo motiyos ·para ~t~'8r, y así se lci digo responsablemente al país, que ·serán n~rmilleSt
sln fricciones y mutuamente provechosas las relaciones diplomáticas entre Estados Unldos)i'Vene-
zuela.s -<,· ' ':/· ": ::·:·\· '; ,,.,·~.::·· '' 

En el plano ¿6cia1.t~ r~voiui~~,~~íl1~crática, significaba estímulo a la 1ñversióÍ1 éxirah': 
jera y apoyo a la empresaprivada; redistribución de la riqueza mediante políticas gene, 
radoras de empleo'y elevación del nivel de vida de la población. El proceso.de:transfor-. 
macioni:is para elim,inár,la estructura tradicional de la sociedad venezolana se daríá sin 
confrontaciones sociales:que: eliminaran a la burguesía. El papel del ejército se'r.ía lnstitu-
ciona.1 y; por.tar;ito;.garantía de 1!3 existencia del régimen democrático. · · · 

... "-~" i_~~ev61uciónsocia//sta <' -· 

La nuevá ideá d~ r~vol~ció~ soclaHst~ através d~ la vía armad~, irá conformándo~e du
rarííe· el segun'do semestre C!e .1960 y,en nial'Zo de 1 ss1 será aprobada la nüeva táctica. 
Antes de llegar a esta nueva form,a de afrontarJa revolúi:ión en.Venezuela; los comunis
tas plantean uºna-política que busca influir en el gobierno de Betancourt, la cual definen 
como "política del viraje" ,'que inician a mediados de 1959. Consiste en el planteamiento 
de buscar un cambio en la política del gobierno' hacia la solución de las demandas popu-

. lares, para lograr e.1 apoyo de éstas y de los propio's comunistas. Mediante esta propues
ta se b.uscaba converger con las fuerzas opositoras al gobierno que actuaban dentro 
de AD y de .URO para que presionaran en el mismo sentido. Con estas fuerzas se habían 
identificado en la lucha conira la dictadura y manteriían alianzas en el frente obrero y 
universitario, P.rincipalmente. Esta política del viraje era una posibilidad de rectificación 

s Véase /bid., pp. 32·38. . 
o Betancourt, Rómulo, en Tres años de gobierno democrático 1959-19627; I, p. 21. 
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y continuación de lo que había sucedido .el 23 de enero.7Todávía en diciembre de 1959, 
en el XXI Pleno del ce se mantiene esta política del viraje del gobierno hacia la izquierda 
y plantea; además-;· la posibilidad .de inclusión de los comunistas en el gobierno de coa
lición: -"Somos· contrariéis a·1a ru'pturitdé la coálición·y á 1.a formación de un gobierno 
unipartidlsta o bip'artidista en estos frió mento s.: Pero estimamos que sería deseable su 
evolución hasta la izquierda;c:loiide tengan cabida otros sectores más progreslstás, in-
clusive los co~unistas/8i¡~;i; ú- ;:;; .. ••-;•_--: . .--- ·· -- _ -_ · 

Dive_rsos factores lian'a-conjugarse para que el PCV modifique esta posición. La for
mación del MIR com_o desprendimiento de Aoy la salida del URO de la coalición guberna
mental, así como-la hostilidad Cle'Betiínciourt bajo la idea de"aislar y segregar" a los 
comunistas.Todo ello en í.ncóntexto de crisis económica y financiera del país; de cre
cienté inconformidad popular que se expresa en huelgas, manifestaciones, -muchas 
de las cuales pedían reformas similares a las que se efectuaban en Cuba-, yde incon
formidad de sectores del ejército. Pero las motivaciones principales de los comunistas 
para cambiar de táctica para hacer la revolución en Venezuela parten de la fuerte influen~ 
cía de la Revolución Cubana y de la manera que aprecian la situación del país a partir 
del 23 de enero.s .. _ _ _ _ _ _ _ __ 

Por otra parte, la situación internacional condiciona el procesode lucha interna en 
Venezuela. El proceso que sigue la Revolución Cubana y la política castristá haéia los 
movimientos revolucionarios del continente, adquiere _u_n_ alto.grado de ·éorifioritació_n 
con los Estados Unidos, lo cual agudiza la política deGüerra_Fría. En tanto que_los co
munistas de Venezuela se alinean al lado de Cuba y de la Unia·n- Sóvieticá; Betancourt 
lo hace con los Estados Unidos Ambos obtendránel respaldo dei'respectivo campo 
mundial en el que se ubican.- · .:: .. •··'.:·: .-:.-._.-.·;~:"-;:·-_v-::.---:-._;•-"-: .: --'" ·- _ '• 

Uno de los acontecimientos políticos Internos que-tendrá mayor influencia en la nueva 
política del PCV es la formación del Movimiento de Izquierda f'levoluclonario (MIR), en 
abril de 1960. Esta agrupación, primera escisión de AO, seí define como marxista-leninis
ta y se pronuncia por la lucha armada antes que los comunistas.1° El PCV verá en este 
movimiento un fuerte competidor a su izquierda por constituirse en la vanguardia de la 
revolución en Venezuela.1 1 Esta primera división dejaba a Acción Democrática sin fuerza 

7 Cfr. Márquez, Pompeyo, en Agustín Blanco Mu"oz, La lucha armada: hablan cinco jefes.Gustavo Machado, 
Pompeyo Márquez, Pedro Ortega Dfaz, Gull/ermo García Pone e, Teodoro Petkof, ucv, Caracas, 1980, pp. 95, La lucha 
armada, pp. 95, 96 y 98, Domingo Albeno Ranga/ del MIR, critica esta polfllca del PCV por seguir manteniendo un es
quema de apoyo al régimen de Betancourt 

8 Resolución del XXI Pleno del ce del PCV, citada por Blanco Munóz, Agustín, en La lucha armada . .. , p. 97. 
9 Los actores y dirigentes del proceso guerrillero coinciden en es1a apreciación. Pompeyo Márquez lo expresa 

así: "El voluntarlsmo y el transpran1e de la Revolución Cubana nos hizo perder /a posibilidad de adquisición del sentido 
de la realidad que debíamos haber aprehendido después de los errores del 23de enero. Vello es lo que nos conduce 
a dar el sallo y, por supuesto, querer corregir el error de/23 de enero en cuanto a las perspectivas del poder", en La 
lucha armada, p. 98 

10 El MIR surge como una escisión de AD, encabezada por su Buró Juvenil. Este critica a AD y al gobierno por 
seguir una línea política conciliadora con la burguesfa y de capiluladora ante el imperialismo. El C.E.N. de AD suspen· 
de a lodo el Buró Juvenil del Partido. El 9 de abril se consuma la escisión en Maracalbo y ar 13 del mismo mes se 
consliluye el wComilé Nacional de A.O. de Izquierda", para transformarse el 16 de agosto en MIR. En esle participan, 
entre airas: Domingo Alberto RangeJ, Américo Martín, Moisés Molelro, Lino Martínez, Octavio Lepage, Gumerslndo 
Rodríguez, Simón Sáez Mérida, Jorge oager, Héctor Malavé Mata y Celso Fortul. 

1 t Domingo Albano Rangel sostiene que el MJR warraslró" al PCV a la Insurrección (En Blanco Muflóz Agustín. La 
izquierda revolucionaria insurge, p. 30}. Según Pampayo Márquez, el MIR "empuja al PCV" a la Insurrección. El MIR 
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en el estudiantado, ámbito de donde procede tundamentalmenie la militanciá del MIR y 
del cual proceden, también, muchos de los miembros que participánen.la 1.úcha ar.macia: 

Al mismo tiempo que sucedía esta escisión en AD, se realizaun levanta111ien.to militar. 
caracterizado como de derecha, dirigido por el General Castro León;'Aúnqúe,rápida-: 
mente controlado, mostraba los signos de inconformidad existentes'en las Fuerzas Ar; 
madas. Todos los partidos condenan el levantamlento, Incluido elPÓVf El.24 de' juliÓ, el 
atentado contra Rómulo Betancourt impacta a la opinión pública;·el.financiamiento'de 
este atentado es atribuido al dictador de República Dominicana; hostiralgobierrici ve ne: 
zolano. En agosto, la negativa del urredista Ministro de Relaóionés EiéÍeriores dél gobier
no de Betancourt, Ignacio Luis Arcaya, de firmar la Declaraé:ión~de sán Jósé,'donde se 
condenaba al régimen cubano, desencadena una crisis dentró de la'cóalición 'guberna
mental, lo que hace que URO se retire poco después de' la coalición: Este hecho ensan
cha el bloque opositor al gobierno, constituido ahora por.Pcv, MIR y URO. 

Para octubre y noviembre el movimiento·a·ntigúbername.ntal alcanza su máxima ex
presión. En noviembre estalla una huelga de empleados bancarios. El Comité Ejecutivo 
de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, controlada por MIR y PCV, llama a 
la huelga general y a la )ebe.lión popular"; lo's disturbios se agudizan, con saldo de va
rios muertos y heridos:- La pugna en los sindicatos es muy Intensa entre los seguidores 
de AD·COPEI, por un ladó y del PCV:Ml.R,'por.el otro.1.2 Por el mismo tiempo existe un es· 
tallido estudiantil universitario.con base en la ucvy lós liceos; que asume características 
violentas; ya qúe los.'estUdiantes se·enfrentan a la policía. El 23 estalla la huelga de los 
Teléfonos. La Unive'isidád e's·a11anada por el Batallón Simón Bolívar. "La jornada culmina 
con más de 4)riil detenidós y.la amenaza de enjuiciamiento contra el PCV y el MIR por 
el delito de rebelión' militar.1.a A raíz de estos acontecimientos, el gobierno suspende las 
garantías constitucionales por tiempo indefinido. 

A estas alturas empiezan a actuar los primeros grupos de autodefensa, armados, 14 

es el primero en lanzarse a la avenlura lnsurrecclonal; en septiembre había publicado en "Izquierda", su órgano de 
prensa, un llamando a la Insurrección para cambiar el gobierno. La Influencia del MIR en el PCV hay que entenderla 
en función del contexto nacional e lmernaclonal que los comunistas aprecian y en el cual actúan. 

12 En 1961 las elecciones en los sindicatos mostraron las fuerzas de los partidos en el movimiento sindica!. 
AD-Copel ganaron el 75% de los sindicatos; el PCVdel 15 al 20% y el MIR el res10. Véase Alexander, J. Roben, ob. cit., 
p. n. Pero los comunistas en alfanza con Jos mlrls1as manllenon una fuerte presencia en algunas ciudades, muy par
Ucularmente en Caracas: los m/lltantes existentes en la dirección de los sindicatos del Distrito Federal, de acuerdo a 
su mJUtancla partidista, se dfstrlbulan de /a siguiente manera: PCD 110, AD 90, URO 28, Copel 10 y MIR 9. Del lotal de 
90,000 votos registrados en las diversas elecc/ones en el érea metropolitana, las Izquierdas reunieron 61,600 votos 
que representaban el 68%, Cfr. Heydra, Pastor, ob. cit., pp. 118 y 119. Las discrepancias en el movimiento sindical 
en esta etapa arrancan en 1960 cuando el PCV realiza movilizaciones sindicales contra la polflica de "austeridad"; 
una vez iniciada la lucha armada, o/ enfrentamiento al seno de los sindicatos es completo. El PCV tenla que perder, 
dice Julio Godio, slmplemenle porque la mayoría de la clase obrera había votado por AD y confiaba en su partido; 
Godfo, Julio, ob. cit., p. 246. 

13 Heydra, La izquierda, .. , p. 120. 
14 Existen, sin embargo, diversas versiones de los dirlgen1es del PCV sobre estos primeros grupos. Para Guillermo 

García Panca, el "Sanar de la Guerra", los grupos de autodefensa existían desde 1958 al formarse en la lucha contra 
la dictadura. Para Gustavo Machado eran grupos de perseguidos, refugiados en el Partido que se transformaron en 
puntales de la guerra contra las fuerzas armadas, Machado, Gustavo, en La lucha armada.,., p. 15. Para Américo 
Martln, dirigente del MIR, en respuesta a los asaltos de /os sindicatos por AD, surgieron gradualmente grupos guerrille
ros, que 1~ataban por su cuen1a de reproducir la experiencias cubana, el margen de los partidos y del movimiento de 
masas. Citado en Heydra, Pastor. ob. cit., p. 120. Puede decirse que los aconlecimfento de octubre y noviembre son 
el punto de partida do la Insurrección. 
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que se constituirán en. elementos ·de presión para lanzar al PCV a,la aventura armada. 
Para Elena Plaza,. la lucha armada se. abre con los sucesos políticos de octubre y no
viembre de 1960. Señala é¡üe .en este primer momento este tipo de lucha fue. ejercido 
por grupos armados no unificados,"aunque.dépendientesdel pcv •. constituidos funda
mentalmente por estudi.antiis y algun(Js miembros de capas marginales.de la población; 
su sede estaba en la ucvy.Eln.losbarrios de,Caracas.1.5, _ .. e:· " : -. - .->,. , _, 

No es fácil, sin embargoipreélsai_el momentó de la formación de los llamados ·:gru
pos de autodefensa''. Estos/según'Guillernio García Ponc'e, se formaron desde el perio
do de lucha contraladiétadura y se habrían desárroJlado con la represión_ betancouris
ta.1s Teodoro PetKoff señalá' que ya eii :1959 túvieron que "com.batir con una serie de 
grupos sin dirección política que empezaron a coíl.stituirse al margen del Partido y aún 
en su interior'' ,11 Lo' anteriói es producto ·de qué estos grupos se organizaban sobre 
los hechos, sin que el P.CV tomara la decisión clara de promover /alucha armada, siendo 
así, según Debray, hasta octubre de 1963.18 . _ - _ . . . . .. . . 

En 1961; en el mes de enero, se promulgó la nueva Constitución Nacional, en la cual _ 
el régimen de Betancourtda sustento al régimen democrático_venezolaflO y consolida 
en el plano formal la "revolución democrática". A pesar de, la nueva Constitución, la si
tuación en Venezuela discurre por caminos distintos a los formales estipulados en dicha 
Constitución. Casi un mes después de su promulgación; se. ¡:iroduce-u11Jríteiíto_de golpe 
de Estado de derecha, encabezado por Edito Ramírez, el_cual fracasa desde que trata -
de alzar la Escuela Militar. Este golpe es condenado por todoS:los partjdo.s: incluido el 
PCV. ':·'.~: ": ~-1~":- ')1.(.;·:. ·'.-:~:~;:. ~};~f~ )~},;~: ·{~~~ -:,;. ~.:::,:,·_-; i:/::· 

Por la promulgación de la Constitución se realiza,.según}'oriípeyo.Márquez,•una de 
las primeras operaciones de los grupos armados del PCV; la-de los ':i\guUuchos'.', 1,9 ope
ración que era desconocida por varios miembros. deÍ .comiíé Cen!Íal dei'Pcv,• Lo que 
revela el hecho de que la lucha armada discürre 'por úii periodo de nci apróbación .. '.ofi
cial" ; pero también muestra las discrepancias coi:irespecto 'al tipo de acciones a em
prender a lo largo de la lucha armada, lo que hace que· muctias de las acCiones séan 
implementadas al margen de miembros'de la dirección del Partido:• Dicho-de otra mane' 
ra, las operaciones armadas van a ser decididas principalmente ·por los ~·señores de la 
guerra", Guillermo García Ponce, Pompeyo Márquez Y. Douglas- Bravo. Esto va a ser 
explicable en la medida que el partido se diluye en las organizaciones de la lucha armada 
y ésta constituye la actividad principal del partido. 

Por su parte, Betancourt percibe que la izquierda marcha hacia una estrategia de tipo 

1s Las bases políticas de la lucha armada, según esla autora esraban en el PCV, MIR y un sector de URO; sus bases 
sociales eran los sectores universitarios, fmponantes sectores de la pob/acl6n marginal urbana de la zona cenlral del 
pafs, algunos núcleos del ejército y núcleos obreros radicalizados, en Plaza, Elena, ob. cit. pp. 167-168. Para Julio 
Godio la composición soclal de la guerrilla era esencialmente poqueño burguesa, con débil apoyo enrre los margfna
les urbanos y el campesinado, en ob. cit. , p 252. 

10 Estos grupos inician en el 57; en eJ 58 ya existe más o menos una organización de este tipo como base de/ 
aparato armado del panido; después de octubre del 60 se desarrollará este aparato cuando Inicie la tendencia lnsu. 
rreccionalista. Dos acciones había emprendido el aparato armado del PCV antes de 1960: el apoyo a la expedición 
a República Dominicana del comandanteJiménez Moya, donde mueren los doce comunistas venezolanos enrolados 
y el envío de armamento a Fldel Castro, Garcfa Ponce, Guillermo, La lucha armada ... , pp. 347-348. 

11 Pelkoff, Teodoro, cilado en Oebray, Regis, Ensayo sobre América Latina, p. 23. 
111 Oebray, Regls, ob. cit., p. 31. 
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insurrecciona1.20 Se apresta a pasar a la ofensiva/ para lo cual busc~~lapoyo c:lese~to~ 
res que en otro tiempo dudaban en apoyarlo, pero que él' sentirse aJTlenazados por Ja 
izquierda, le dan su apoyo.• Tal es el caso de la poderosa Fedecámaras que aglutinaba 
a Jos sectores económicamente más poderos de Venezúela';°el ejército y la Iglesia; pero 
también, y esto haYque destacar/o, Betancourt se sustentalía eñ el apoyo que le dispen' 
saban vastossectores populares; que aunque afectados P()r,la crisis económica, velan 
en la violencia de la izquierda una amenaza 131 régirne11 _de111ocrático; la i.ntensa propa: 
ganda de Betancourt insistla rnachaconarnente en'esta i.dea·de la defensa del régimen 
democrático y los peligros que para el mismo significaba faextrefl1aizquierda; · 

La estrategiade Betancourt fue la de provocar a los comunisias y al MIA.21 Acentúó 
cada. vez más las presiones sobre lá izquierda,'c6n el propósito de empujarlos a posicio
nes más radicales, con Ja finalidad de quitarles las bas.es de.sustento social que tenían 
en los sindicatos; en los barrios, en fin, las bases de sustento social, ilegalizarlos y aislar-
/os; una vez logrado esto; los derrota mi/~armente, , _ _. ,. ·_ .. _ ... 

Hasta an.tes.del 111 Congreso del PCV puede apreciarse un cuadro muy complejo de 
la vida venezolana: 

. : .• por u~ lada' los inlenlos golpistas de la derecha y contra los cuales hasla 1S6Ó h~b~á actu-~do ~I 
freno PCV·lzqulerda de AD; conjuntamente con el trlnomloAD, COPE!, URO, por el otro, Intentos 1.nsurrec
clonales de una Izquierda que tenía un ple en Ja legalidad y otro en el fomento de grupos Irregulares; y 
finalmenie un Gobierno que se tenía que delender como pudiera con una debilidad. polltlca b.astanle 
grande por la escisión de AD y la salida de URO, con una sujeción a Jos moldes democráticos que no 
/e permitían apelar, a métodos represivos más eficaces, con una situación econ~mlc~ hart_o c.omp!~cada 
que estlm~laba las justas protestas populares .•. 22 :.. . · :::<; i:;·; << "i·: : 

El YY.V PJ~no del ce se realiza en octubre de 1960. Este Ple~o''mbctific~Ía N~~a iJÜ1ítica 
seguida hasta entonces; línea que será confirmada por el.1i1 Ccingresciíres méses des
pués: Coincidiendo con la ola de protestas sociales contra Betancciurt y .co11.las accio
nes de los grupos armadas de autodefensa, el 'XX.V Pleno Uám'ií na·a·cambiar lá política· 
del gobierno, sino· a cambiar el régimen mismo, para estáblecé~ uri gobierno' ár qué .de
nominan '.'patriótico y democrático".23. ··• •.·· ._ - ·. '.~- ··,:. ::ce·· '.'. .• ···: _, '.' ·· • 

Esta C()nclusió.n de nuevo gobierno para Venezuela, s_Úrge .dél análisis que ahora ha: 
cen, tanto del 23 de enero, como de la situación delpaís: E.n este ariálisis del 23 de ene
ro no mencionan el carácter nacional de la lucha· contra la dictadura, como lo hicieron 
en su momento. Por cierto, este enfoqué coincide con el. que hacen de Ja revolución 

, cubana, colocando el acento no en 'el movimiento nacional contra la dictadura 'de Batis-
ta, sino en la lucha guerrillera. -- - - · .. - - - - - · -

' ----,·:- __ ., - . 

· 20 En un discurso del 28 de noviembre dice: "se está proyectando una Insurrección da /os sectores extremistas, 
de los cuales han sido episodios una serie de aconteclmlen1os violentos qua se han realizado a 10 /argo del país"; 
citado en God/o, Julio. El movimiento obrero venezolano, p. 232. 

2 1 Después de la derrota, habrá muchas coincidencias en los líderes en cuanro a que Se1ancourt los provocó y 
cayeron en la provocación. Gustavo Machado dirá que les puso el peine en tren1e . .. , Sin embargo, Teodoro Pelkotf 
considera que Be1ancourt quería un partido comunista en /a oposición, dentro de los marcos de la democracia 
representaUva, lo que no esperaba era que el proceso se desarrollara dentro de una confrontación armada,. Polkotf. 
Teodoro, La lucha armada .. . , p. 192. 

22 Heydra, Pastor. ob. cit., p. 121. 
2J Informe de Jesús Farfa al Tercer Congreso del PCV, citado en Alexander. J. Aobert, ob, cit., p. 79. 
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El movimiento del 23 de enero, según este nuevo análisis; logró cambios importantes 
en la forma de gobierno, pero no modificó en lo esencial el carácter del Estado ;Vene
zolano. Faltó una concepción más justa de la realidad, con base eri la cual se hubiese 
podido, "mediante el heroísmo y el ímpetu revolucionarios''. y Ja formáéión de poderosos 
organizaciones de combate, crear condiciones favorables para _iniciar trar¡sformaciones 
profundas en la sociedad venezolana. Los líderes comunistas coincidirán en que el. error 
básico del 23 de enero fue la carencia de un. ~·objetivo de pcider'.'.;ya·que mantuvieron 
las mismas consignas elaboradas contra la dictadura'.2_4_Lanientarán después ·;,o haber
se planteado participar en el gobierno, ya que parten de Já consideración de.que no 
han participado en el movimiento para acceder al poder, sino "para devolverle al pueblo 
las libertades democráticas"25 · · ... · .,, ."' . 

La caracterización del Estado venezolano sigue repitiendo la consabida tesis.de que 
es el representante de los intereses de las clases dominantes vinculadas al imperialismo, 
sin profundizar en otras dimensiones del fenómeno estatal: "El conjunto de sus órganos 
e instituciones (del Estado), en lo esencial, (Fuerzas Armadas, Poder Ejecutivo, Magis
tratura, Burocracia, Policía, etc.) expresan los intereses y están subordinados a la políti
ca de los imperialistas norteamericanos, de los grandes latifundistas, de la burguesía 
comercial intermediaria y de los grandes capitalistas norteamericanos." 

Al analizar las contradicciones de la sociedad, el X>W Pleno señala que se dan entre 
el imperialismo norteamericano y sus agentes criollos venezolanos contra la mayoría 
de la población venezolana: 

La contradicción que Impulsa el desarrollo de la sociedad venezolana es aquella que ex!Ste e.ntre las 
fuerzas productivas que luchan por desarrollarse y el conjunto de las relaciones de producción domi
na ni es. Estas relaclones de producción eslán constituidas, en lo fundamenta/, por la dominación lmpe· 
rlallsla y las supervivencias semlfeudales, basadas, en lo principal, en el monopolio de las riquezas del 
subsuelo y el monopolio latttundlsta de la tierra 

Desde el punto de vista social esta contradicción se manl«esta, por un lado, en la contradicción entre 
el Imperialismo norteamericano y sus agentes criollos y la mayorla de la nación venezolana, Integrada 
por el proletariado y el campesinado, la pequeña burguesía y la burguesla nacional; y, por el otro lado, 
en la contradicción entre los latttundlstas y sus aliados y el campesinado y sus aliados .. ,zs 

El país para los comunistas venezolanos el país no ha cambiado: Siguen repitiendo la 
vieja fórmula de "país semicolonial y semifeudal", signado por las contradicciones 

2.i Falló"vocaclón de poder", según Guillermo Garcfa Ponce. La Revolución Cubana/es mostró qua el 23 de enero 
hubieran podido llegar "más lejos lodavla", pero en lugar de corregir el errordel23 de enero, de cambiar las consignas 
cuando camblO la situación polílica. se dio un "nuevo bandazo": "nos fuimos a fa extrema Izquierda", en La lucha 
armada . .. , p. 334. Para Podre Ortega faltó "contundencia y agresividad"; en tanto que para Pompeyo Mc1rquez la/16 
"un obje1ivo de poder" y expresa algo en que suelen coincidir los dirigentes comunistas de ese periodo: "Nosotros 
quisimos corregir los errores del 58 en forma apresurada, desesperada. Lo que no hicimos en el 58 10 quisimos hacer 
después a toda marcha. Enronces comenzamos a dar bandazos ... Y además hay un facror externo que fue fa Revolu· 
c/ón Cubana, la frustración nuestra ante la Victoria de la Revolución Cubana, y de inmed/a10 la manía de comparar 
cómo se habían resuelto los problemas de por allá y cómo se habían resuello aquf, Márquez, Pompeyo, La lucha 
armada . .. , p. es. 

2s García Ponce, Guillermo, además expresa que esta era una Idea compartida por el comilé cívlco-mflilar; el Te· 
niente Josá Luis Fernández, coordinador del golpe en la Escuela Mllilar, El Capitán José Vicente Azopardo, jefe de 
la insurrección en las Fuerzas Navales, Osear Centeno y otros oficiales de la marina plantean incluso que no participe 
ningún militar en la Junta. 

<?6 Partido Comunista de Venezuela. ~Proyecto de tesis polflica del XlW Pleno del Coml!é Cenlral del Partido Comu· 
ntsra do VenezuelaM, en La cuestión agraria en Venezuela, p. 131. 
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sociales antes señaladas. El cliché eri estas formulaciones va a h~ce~s~ exte~sivo,' en. 
consecuencia, a la visión de revolución que formulan: Continúan.manteniendo el carác
ter de la revolución como anti-feudal y anti-imperialista, pero le agregan dos calificativos 
más: ~patriótica y democrática": , .. : .. ;.,, : ,,: · 

Estas contradicciones Impulsan Inexorablemente un cambio: revÓ/u.c0i6~~;rlo'·;n jr~¿~~ir6110._de la 
nación. Su solución Implica la destrucción de la estructura semlcolonlal ysem~eudal del país. Por.ello; 
ese cambio ha do recorrer el camino de una revolucló.n de llberacl6ii nacional anU:lniperlaHstayanll
feudal, patriótica y democrática. • .. : ·. ,.;.: : ,· :. : .• : ;·· >::::;:::·'.('> ': ·:o. ·' · ·.· :· 

La revolución ant-lmperlallsta y antl·feudal es una revolución patriótica ydem'ocráUca de tipo nuevo, 
que se desarrolla en momentos de auge del socialismo y de hun_dlmlento del capitalismo, en mom_erytos 
de auge del movimiento revolucionarlo lallnoamerlcano. No puede caber dudas de que la perspectiva 
Rnal de la revolución venezolana no es el capitalismo slnq .el s~clallsrno".~~ · · ' · 

Los objetivos que se propone la nueva revolución son los ·de 1é1' plena liberación 
económica y política respecto al imperialismo norteamericano; la transformación radical 
de la estructura agraria, mediante Ja liquidación del latifundio; el desarroilo inde
pendiente y progresista de la economía nacional; la democratización de __ Ja vida política 
que permitiera la solución progresiva de los grandes problemas nacionales y de l_as 
masas populares. . . · 

Esta revolución que cumple la etapa de liberación previa a la socialista se propone 
cumplir ciertas tareas como son: expulsar del poder-político a Jos sectores sociales, 
civiles y militares, subordinados al imperialismo norteamericano y a los restos feudales, 
sustituyéndolos por un gobierno revolucionario soste_nidos por las clases 'sociales y to
das las fuerzas patrióticas del pueblo y las Fuerzas Armadas, interesadas en' llevar a 
cabo el programa de la etapa de liberación nacional; de la democratización y desarroilo 
independiente del país . . ,, . . · · . · "· 

Todo lo anterior lleva a los comunistas a plantear. Ja formación de un Estado que 
implica la formación de un Gobierno democrático revolucionario y .de unas Fuerzas 
Armadas patrióticas, de profundo contenido democrático; al servicio delprogreso social 
y la independencia del país". 2a · 

Los sujetos sociales del nuevo Estado eran para los comunistas, en primer término, 
la clase obrera por ser "la más consecuente y abanderada de la democratización más 
profunda"; el campesinado, de manera particular los pobres del campo, que son consi
derados como la fuerza más firme en la lucha contra el latifundio. En seguida están las 
clases medias, estudiantes, profesionales, pequeños comerciantes y artesanos, que 
sienten la necesidad de abrirle cauce al mejoramiento de sus condiciones de vida. Tam
bién están los "sectores de Ja burguesía nacional", comprometidos con un desarrollo 
industrial independiente. La burguesía venezolana, pues, podía tomar parte en Ja revolu
ción, porque esta se dirigía contra el imperialismo y el latifundismo, porque el capitalismo 
tendría todavía un carácter progresista. : . : 

Lo que en realidad cambia en la nueva etapa del PCV, no es tanto una nueva formula-

., /bid .. p. 133. 
28 /bid .. p. t27. 
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ción de la revolúción venezolana~ que e.s .atrasada .teóricamente para ese momento; lo 
que cambia es la táctica para su realización." . . 

Mención espe'éial requiere el papel asig'nado al ejército. La revolución venezolana no. 
se concibe sin la paríiéipaC:ión 'dél ejército; de "los militares que recojan las tradiciones 
heroicas dél ejércitoJibertador" .•:En.esto radica una qe sus diferencias con el proceso 
cubano y eón mUChos.de'los procesos .latinoamericanos. • . 

Todos estos,séCtores sciciáles'é:onstituyen lo que el xxv Pleno llama un "frente patrió
tico", cuya colüinrí'a verte6ral es la'.'alianza'obrero campesina". Consideraban que Ve
nezuela era "el ¡:i·aíssemiccilonial más' importante en escala mundial para el imperialismo 
norteamericano". y que no' se resignaría a perder esta codiciada presa por la vía pacífica; 

El gobierno de):oalición'es;ün obstáculo para el logro de los objetivos.del PCV,por 
lo que "se pliintea comó ta(ea derrotar la política capitulad ora del Gobierno y luchar por 
la .formación_ de un gobierno democrático y patriótico". ·· 

·. - -' ~1ªP~queña isla señala el camino 

El 111 Congreso t(á.iá~ga fa~ITiul~ción general sobre el sentido de la revoluciÓ~ e~ Ve~e
zuela: la no existencia de ün camino pacífico. Es el Comité Central en sus Plenos 11y111 
que aprueba la línea insurreccionaf.29 La influencia de la revolución cubana es muy gran~ 
de; se ve como el .Cam.irío a seguir: "Una pequeña isla ... nos está señal.ando el camino 
que habre"!10S de recórre-r.los·puebios latinoamericanos". Asimismo, se adhiere_ a la 1 
Declaración de la Habaria: Reafirma la posición con respecto al gobierno de Betancourt 
de considerarl.o 'aliado del imperialismo, de violar la propia Constitución y de ser obstá
culo para el progreso"democrático del país. 

LB vía arf11ada encuentra a un PCV aparentemente monolítico, pero en su seno existen 
tendencias'que van ·a ir reagrupándose de acuerdo a diferentes motivaciones. En un 
partido de corte leninista como era el PCV, las corrientes internas encuentran un espacio 
muy redÍJcido-pára·su expresión franca. Teodoro Petkoff expresa elocuenteniente esta 
situación cuando 'dice: "el peso de la tradición monolítica y el temor a la acusación de 
fraccionalismo era tan grande que el fraccionalismo no era explícito. Como n.o lo !ue en -
los añcis6;_;'62, 6~: Erauna cosa un poco vergonza11te. u.no se sentía en verdad_ conio 
en pecado ,3o ., " -- ·""". .· " . · ...• 

NO. obSiante la ·existencia de distintas caracterizaciones de las tendencias en el POI 
durante .el periodo de' lucha armada, es posible distinguir dos etapas en la expr'esión 
de las mismas. La primera que corre del inicio de la lucha armada hasta las cartas de_ 
1965 de·1os'dirigentes'detenidos'en-elcúartel San Carlos de caracas y, la segunda, a 
partir de estas-cartas i:¡úe ekpresan la tendencia de rectificar el camino a seguir, hasta 
la ruptura del partido y _salida del mismo por el grupo dirigido por Douglas Bravo .que 
persiste en la vía guerrillera.' ' ' ' ' ' ; " ·.· 

El eje del debate de estas t_endencias en las dos etapas lo constituye el pape_i asignado 

29 Garcfa Penca, Guillermo, La /ucl1a armada . .. , p. 352. 
30 Potkoff, Teodoro, La lucha armada, p. 265. Esta punto de vlsla coincide con el de otros dos relevantes 'dirigentes 

del proceso armado venezolano, Pompeyo Márquez, quien dice que eran tendencias "muy difusas" y de G.uillermo 
Garcfa Ponce quien señala qua las diferencias se expresaban en "las murmuraciones~ y "en los corrillo(. 
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a la guerrilla dentro de /a estrategia armada.•. En la primera etapa, la guerrilla es conceb/-. 
da como auxiliar dé la lucha ármáda, el.escenario principal lo. constituyen los centros 
urbanos; en tanto qu¡\ á partir deJ964; después de las elecciones, la guerra de. guerrillas• 
es la base d.e la lucha armada y se asigna a .las Unidades Táctica de Combate (UTC) de•• 
lasciudadese/pape/deretaguáfdiai:feláiúchaguerri/fera.31· , . •-, ::;' ... ···· .. 

En la primera etapa pr.edcirnin<:!Ja té_gde,¡icia corripartidá por la Casi totalidad de_ la di:. 
rección .del partido de'lmpulsar/a vía armada .. Entre /os más entusiastas impulsores es
tán: Pompeyo'Márquezi secrétario dé Organización, Eloy Torres, Guillerrí:Jo Gárcía Pan- .. · 
ce, Héctor RodríguezlBauzatAnfon1ó:Garcíá Ponce,Alberto. Lovera,cTeodoro. Petkoff,' 
Argelia· Laya y Fréddy;,Mú~oz~:auieñes.~stán de acuerdo, con la iúé:ha armada pero; 
mantienen réserlas'sofüe, /á inisma sé encüentian a/gúnos miembros de la vieja guardia ' 
del Pcv:Jesús'Faríá}Seé:íeíárió General, GUstavo Machado y Eduardo Gal/egos.Mance
ra. Sólo ú11a yóz. ai~lá~.~y,¡;if1 nl11guna~significaci<)n práctica se opone a la guerra; la de. 
Pedro Ortega·oiaz>;•;i•rc•;;:<¡~:•::}·:';·"·; ::•. ·;. · ·· .. ·· ·. . . '· ·.··• 

Las tendencias prinéipa/esexpresan sus diferéncias en cuanto a la forma que debería. 
asumirse· la actÍIÍidad·armada::Eñ funi::ión de este problema se conforman tres corrien-, 
tes: la gt.ierrilléri,sta·; /a golpista y la insurrecciona!. 32 Para la primera corriente, la guerrilla 
era; evidentemente,e/ eje de la lucha armada, aunque se discutía el tipo de guerrilla a 

. impu/sa(cori case.en /as experiencias china, vietnamita o cubana. Para los golpistas,. 
en cambio;' el problema giraba en torno a las fuerzas armadas, a las cuales había_que 
descomponer par;;¡ próvocar un golpe de Estado; consideraban que mientras peores 
estuvieran las cosas mejor, ya que se radicalizarían las masas y en una coyuntura favora
ble habría·.una 'salida revolucionaria, La línea insurreccionalista era más global, porque 
concebía el movimiento de masas, la participación militar; en general, una concurrencia 
de ta'ctores semejantes a la experiencia rusa.33 . :.· 

Esta discusión sobre la forma de lucha armada a adoptar en Venezuela, da como.re; 
su/tado una opción consistente en buscar la combinación de todas las formas de lucha. 
posibles; en este caso, la lucha parlamentaria, la conspiración militar, /os comandos ur- · 
banas y las guerrillas rurales. Sin embargo, esta manera de resolver las diferencias so
bre el tipo de lucha armada, generó diversos problemas, ya que en la práctica faltó una 
formulación estratégica única y coordinada centralmente por la dirección que permitiera 

31 Para Pompeyo Márquez, las guerrillas del 62y63 no lenían el énfasis que después se les dio: ~se hablaba del 
camino guerrillero y nosoiros decíamos que no, que las tuerzas principales estaban en las ciudades, en una línea 
insurrecciona/ que tiene que lomar en cuenta a las fuerzas armadas . .. Después de haberlas empuñado {las armas) 
el problema conslslfa en si derivar hacia el foco guerrillero o hacia una linea lnsurreccional que conllevaba entonces 
una complejidad en cuanto a movimientos específicos, de masas, militar, el papel de las ciudades, etc ... la guerrilla 
corno fuerza auxiliar. Y este fue otro debate que no se hizo ni esclareció ... Pero lqué fue lo que ocurrió? Según Fidel 
Castro su experiencia tenía que ser lransplantada en forma mecánica, dogmática, ciega a todos nuestros paises, en 
especial a Venezuela. Según este punto de vista, la lucha guerrillera era la fundamental. La dirección tenía que Irse a 
la monta"ª· no valía la pena aislarse, construir panldo, puesto que la guerrilla era el gérmen del panido y era /a que 
en definitiva derrumbaría el orden existente" (Pompeyo Márquez, en la Lucha armada ... , p. 116). Garcfa Penca era 
opuesto a la guerrilla rural, en esto difiere de Douglas Bravo, para él, Betancourt debía ser derrocado en las ciudades, 
en una insurrección rápida, no mediante una guerra prolongada. No fue partidario de organizar las guerrillas. "para 
mí, dice, era ne~esarfoun golpe rápido, mientras más rápido mejor. apoyándonos fundamentalmenle en las ciudades, 
en la fuerza mJlrtar y en las fuerzas en las calles (La lucha armada . .. , p. 358). 

32 Esta clasificación de Pompeyo Márquez nos parece la más cercana a la realidad y coincide con la de Teodoro 
Petkoff que habla también de tres tendencias simllares: la rurallsta, la urbanista y la golpista. Pompeyo Márquez se 
ubica a sí mismo en la lnsurrecclonallsta, en 1anto que Teodoro Pelkoff se ubica en la la guerrUlorista o rurallsta. 

149 



La revolución latinoamericana 

la realización de acciones acordes a este tipo de lucha;: obedientes.a un plan general, 
ya que cada tendencia obraba más acorde a su propia visión de la lucha. La lucha arma
da, dice Pompeyo Márquez, "no obedecía a ningún plan, no había ninguna dirección .. 
única, cada quien hacía lo que le daba la gana •... los guerrilleros áonsideraban que . 
ellos eran los únicos y que todo el énfasis había que ponerlo allí. Y por.otro lado, la UTC, 
pensaban lo mismo. Y también los militares.·· .. ".34. . · .... : : . •':~',;:;;. .. , •. 

Las lecturas en que se inspiraban eran las de los ideólogos vietnamitas; chinos y ar-. 
ge linos, en las que se hablaba de la combinación de las diversas formas de ,luéha y en · 
las de los cubancis que ponían énfasis en la formación del foco guerrillero, de.acuerdo 
a las ideas del Che, divulgadas por Regis Debray.35 · . · .. ~ •. , ... 

Una vez iniciada la lucha' armada, la pugna de tendencias se concentra.en el control 
de la dirección de los aparatos armados. Así, del 62-64 se da en el seno del Pc.v lo que 
se ha denominado la lucha por la constitución de comandos. Aunque hai re acomodos 
en la conformación de las tendencias, estas adquieren su punto más álgido en 1965 
cuando se plantea, primero la paz democrática y luego el repliegue. El alineamiento de 
las tendenCias á fines de ese año y principios del 66 determinará el destino de la lucha 
armada: Se conforman dos grandes tendencias: la guerrillerista y la del repliegue militar, 
a raíz dé lo.cual sei escinde el PCV. Douglas Bravo, junto con Luben Petkoff y otros enca
beza la prlnieira·corriente. En tanto que Pompeyo Márquez, los hermanos Machado y 
Guillermo García Poni::e abandonan la lucha guerrillera y van a elecciones buscando "la 
revolución por otra vía", según la expresión de Teodoro Petkoff.36 

En la .. lucha de coi[ientes no estaba excluída la lucha generacional. La generación 
más joven del partido se opone a la vieja dirección. Teodoro Petkoff refiriéndose a Gus
tavo m,achado ~\Eduardo Gallegos Mancera, representantes de la vieja guardia, dice: 
"no creo que nuestra.generación esté condenada a repetir la misma cosa: ser sencilla
mente .testimonios· de. una pasión revolucionaria, y testimonios a la vez de una enorme 
ineficacia revolucionaria" ,37. • . 

Estas teii.dencias, sin emoargo, no tenían delimitaciones muy precisas. Así, contr~ la 
forma en que seUevaba la guerra estuvieron Jesús.Faría y Gustavo Machado. Contra 
algunos actos terroristas é¡ue se hacían (que a la hora de discutirlos en.la direcCión no 
aparecían los res.pensables) estuvieron Alon~o Ojeda y hasta Pompeyo Márquez.38 

SEGUNDA FASE: LA CRÍTICA DE LAS AÁMAS ··. 

··. ,;¿camino sin regreso?.>":· 
---_.. ·~ : ,' ·' - . . _.. ' .·-· ' .... :· ~:" ". - .- ' . , - ' -

Cuba se yergue ante ios comunist~s· venezoiaríos comó' el gran ejem.ple a segUir. Sus 
respuestas a la co~trarrevolución .interna· y exierna contrilJ~y~n a increment~r. la popula-

34/bld.,p.133. <··. .•: · . ..: .:.:·:: .. : .• > .:.,, ···:. :.« ... • .. . ·. . ': 
3•5 Aunque Douglas Bravo dlce que no estwleron de acuerdo con las Ideas de oeray sobre el foco guerrillero. De· 

bary estwo varios días en la guerrilla de Falcón .. ·:,, ' 
36 Pelkotf, Teodoro~ La lucha armada;-~·· p. 237.- _ 
37 Petkoff, Teodor,. La lucha armada . .. ·;p. 296;. 
aa Ortega Ofaz, Pedro, en ob. cit.; p. 57 . . 
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ridad del gobierno revoluclónaíio en toda América Latina; las figuras de Fidel Castro y 
el Che Guevara se alzan como figuras continentales sobre todo después de Playa Girón 
en abril de 1961: La política castrista hacia el continente consiste en apoyar e impulsar 
la revolución. arítiimpeiialista en .todo' el continente mediante el modelo guerrillero, to
mando comcí basé la apreciación de su propia experiencia. En esta apreciación el punto 
nodal es púesto en el foco guerrillero, sin reparar en las peculiaridades que hicieron po
sible su.triunfo: organización del movimiento sindical, agrario, crisis económica, unidad 
nacional contra la.diétádúra;• etc.' Eri fin, se trataba de transplantar mecánicamente la 
experiericiá cubana en Améric~ Latina; pero una experiencia ideologizada, voluntarista, 
con desapegode'las réalidades'de los países latinoamericanos. 

El PCV, sin embiirg·o;· sigúe .un_ camino distinto a la experiencia cubana, aunque final
mente te~mina· por iniponeisé él ·modelo guerrillero. De la autodefensa armada pasa.al 
Bnfrentamlento ·aimadéí'éon las,'fuerzas del gobierno. Lo que en un primer:moment6 
significó defenderse ~e las·agresicmes de AD y de la policía mediante la conS!itució_n de· 

·grupos armados/ no sancionados formalmente por el Comité Central,, en uri·segundo 
momento -7 que páite'.de fines 'élá 1961 - , significa formalizar la vía_ armada i::omolínea 
política pára realizar IÍÚevoh.iclóií en Venezuela. ·.·.:. ·,,_. !;':' ·•.,; 0¿.;,;;_;::: 

Desde mei:liados' de··j96féstaban actuando los grupos armados espontáneos o. es, 
tructurados a pártir:dS:iniciátivás del sector más pro-violené:ia·del PCV.A_laexisténcia · 
da grupos armados vieirién'a unirse la creación de numerosos focos guerrilleros rurales; 
la inayciríá délo's'cúales_fuéron rápidamente destruidos por la Guardia Nacional,ª.9.A fi-. 
nes de 1961; sé dec_idé iniciar la construcción de los aparatos armados; pero sin reriun' . 
ciar a la legálidad, 4o_ áplican.do la táctica de utilizar todas las formas de lucha: de acuerdo 
a la experiencia interriacionat · · .. . . ·• ' · ;. ,, " :.e·, 

Uria véz que habían.·ido transitando el camino de la lucha armada;-los comunistas 
veri un horizonte en el cual triunfarían inevitablemente y de manera rápida. No imagina
ban entonces.la posibilidad de volver sobre sus pasos y retomar el_ camino de la vía de, 
mocrática al socialismo y m_ucho menos bajo el signo de la derrota. _Su consigna ~Liberar 
a Venezuela o morir por la patria\ no significaba otra cosa que la determinación última· 
de iíencár o _morir:• De aquí que Douglas Bravo diga que un día, cuando vuelven sobre 
el camino recorrido; se encuentran ante el hecho de que toda posibilidad de retirada 
está definitivaineritá cortada i¡ les resulta ya imposible echarse pa~a atrás; no les queda 
ya riingUna ilúsión: o vencen o desaparecen.41. · ·· : · ::~ , ,'::: ... : .. ;·. :.,,;_' ... : 
. Eri está seguridad del triunfo pesó el papel que le asignaron a las fúerzas armadás;· · 

Como hemos visto, son un elemento clave en la estrategia del PCV;42 la insurrección 

39 Plaza Elena. ob. cit.p.176. . ~--"·' ... >:~ .. ¡- . __ -- -··-· , 
· 40 Márquez, Pompeyo, en La lucha armada: .. , p. 129. Para Guutermo García Ponce,· El primer núcleo guerrillero 
se establece hacia noviembre de 1961 en El Charal, 1amblén a finales del 61 se produce,la primera operación de co· 
mando que fue el secuestro del avión de Avensa y el Janzamlenlo de volantes sobre Caracas. Para el primer lrimeslre 
del 62 se lmplanlan otros grupos guerrilleros: el grupo de Humocaro con Argimlro Gabaldón, el grupo de Aroa con 
;~~=~:.~1~~~.e~~~~C,º de la Azuma, el grupo de Falcón fundado porOougl~s.Brav~.Y Te~.~oro.\e.tko~; Cfr. L~ lucha 

41 En Oebray, Regls, ob. cit., p. 23. . .. , . ,... , 
42 Pompeyo Márquez reafirma esta Idea cuando dice "nosotros siempre hemos ubicado a las fuerzas armadas 

como un factor Importante en cualquler cambio que se opere en el pars. V no por cap~lcho porque esa ha sido la 
historia venezolana. No hay un sólo cambio de Imponencia en el cual no hayan estado presentes, para bien o para 
mal, las fuerzas armadas venezolanas", Márquez, Pompeyo, La lucha armada . . . ·;p. 125.' · 
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podría hacersécontandóo prescindiendo del eJército, pero nunca en sucontra .• Los 
comunistas.no plantean la disolución de las Fuerzas Armadas, ni aún e.n.el.supuesto 
triunfo del FLN/qulen en su Plataforma no especifica Ía déstrucción. del. aparato militar 
del régimeri. La ·crisis lntermi que 'se manifiesta en lás .FFAA pareda co¡,firrt)ar,la posición 
del PCV hacia el e)ército.' Esa .crisisera una continuación de las.divisiones que dieron lu
gar al 23 dé. erisroy a los alzamiento posteriores; en el marco "de una ditícif situadón 
para el goblerno.).~i,~f.•1Pi \},·,,· :•cr.::. \i'•.· .;,,; 5,~,J;}.·h,·. ,~>•· ;'r .. \. > · 

Elena Plaza identmca para eritónces.tres tendencias en el eJércita:· la antiguerrillera, 
la iristitúcionalista y la progreslstá: La primera estabamuyligadá a los planes de lucha 
antisubversiva'debs Estados Unidos;· Entré esta y. la (forriente institucionálista se esta
blecieron· rá¡:iida111eriie yasosJ:~inün¡caQtes,' al purÍto'que divérsos oficiales de .orienta
ción adeca se convir,tieror(en los más destacados jefes d.e la. lucha antiguerrilleía y a11ti· 
subversiva!Aquf la .tendenda peírézjimei)ista perdi6tóda signifiéációri histórica. La ca: 
rriente progresista yriacióiíaÍistá gajlóJerren6 y eri sli propio seiíO creció un núéleo 
más reducido que era'abie¡tafliellte revoludófiarfó:~~. E~te grúpo es el que se revel~rá 
en carúpano y puerto. Cabello en acüerció' con comunistas y miristas. . . . ·. · .· 

otro sectór en él que)si:íst1.úitaban sú seguridad dé friunfo los cómunistas era el moÍli· 
miento sindicá1;7én_ e/ql.ie teníán,úria' notable]nfluericia/ particularmente en Caracas y 
en algunas regían.es· petroleras,~1 Las 'políticas'de recuperación económica impulsadas 
por el régimen de Betánéourtti;ierieran protestas er;i el sector sindical, tal es el caso .de 
la rebaJa geíiérai'i:Je salariéis;imeJo{conócidÓ como'ia ':Ley de Hambre", que da pie a 
fuertes protésias:calie)erasque termlniiri eri énfr~niamlenlós cci.n la policía. Por. otra pár
te, en el intérior'dél movimiento sindic8l, ia pugna entre a.decos y ºcomunistas sé intensifi· 
ca, lo que cÓndúce'ála'expulsión.'del.Comité Ejecutivo de 1.a ClV dé los dirigenies comÚ· 
nistas y miristas'erí el IV Corfgreso efectuado eri noviembre de.1961; Estos dirigentes 
constituiiándespués la Confederáció11 Uiíitáriá de Trabajadores de .Venezuela. El Comi
té Ejecutivo quedará'iniegrado fúndámentalmente'por cómunistas de vieJa data y por 
miristás.15 • ··>' '~{;: ;ü,~ .i~"){;i~Z;~'.·,C:Sz' ;1~ ¡~. ·~>;:: ; .• .. < . .· 

Julio GÓdio ha iiiostrádo.qí.íe.éüandci la izquiérda va a la insurrección, no sólo se aísla 
de la clase obrera/sin~ qu!=!' parte de una apreciacipn equivocada del impacto de las 
políticas adecas sobre ese sector.y sobre.el sector agrario. En términos generales la 
producción tanto. industriar como agraria se incrementa en poco más del 5%, eleva el 
nivel de consumo de las capas altas y mediaS que pasan a apoyar al régimen, perdiendo 
así la izquierda su base social en la pequeña burguesía y en los trsbajadores del cam
po. 46 Por otra parte, la formación de nuevos sindicatos, en que AD y corEI cuentan con 

43 Plaza; EIBna. ob. cit., p. t77. 
44 En Junio de 1961 las fuerzas enfrentadas en el plano político nacional, se encuentran muy niveladas en el amblto 

sindica!: la CTVestaba lnlegrada por27 dirigentes de AD, 17 comunistas, 9 de URO, 7 copeyanos y 7 del MIR. Es de· 
cfr, 34 otic/a/lstas y 33 de la oposición. Con sólo un voto dediferencfa, por ejemplo, se decide pasar al tribunal disclpll· 
nariode la Central a los dfrigenles PCV·MIA, Aodolfo Quintero, Eloy Torres, Martín J. Ramfrez, Américo Chacón, José 

. Mercano y Manuel Taborda. 
4s Presidente, Horaclo Scott Power;Amérlco Chacón, Secretarlo General; secretarlos e¡eculivos: Cruz A. Vll/egas, 

Bonaerge Villa/obos, José Marcano, Manuel Taborda, Vicente Piñata, Carlos M_uro, Roberto Hostes y Antonio Zam· 
brano Godfo, Jullo, ob. cit., p. 250. ._. , , .. , 

46 La Reforma Agraria permite al gobierno contar con el apoyo del empresarlado rural capilalisla y de los propios 
lrabaJadores agrícolas, obreros y Nconuqueros" que enlre 1958 y .1963 vieron aumen1ar sus Ingresos en un 15 por 
cienlo. Por otra parte, entre 1960y 1964 la tasa de empleo en el sector Industrial, aumenló; el valor de la producción 

152 



El PCV y la revolución cubana 

todas las facilidades legales a su favor, contribúye a aislar a los comünlstas; Los conflic
tos sindicales que se expresan a través de h,uelgas,son,,relativamente,'poco trascen-, 
dentes.47 , , , ,', ,, ,, ,, , ",;, , ':".':= ,, ,,, , ,<•, , " , 

La política de "aislar y segregar", según Ja frase de BetancoÜr(-,ádemás de golpear 
a Jos comunistas-' va a dar resultados en él sector militar,:obrero y campeslno,:como; 
veremos más adelante; También en el plarió' de Jás áliánzas políticas; el PCV se qüeda 
solo con el MIR y una pecjueñá fuerza de ÚRD/ Sú' principal fuente de apoyo estará en,' 
las universidades, muy especialmente 'en la ucv;"su tuiirza la sustentará en su aparato; 
militar, aislado de las masas:•'' ' /" ;,'''::'"::T=: ;//.:;'\, "•"" ', , ,,; :,, ··, ,,: 

A fines de 196f el.presidente deEsÍados'Unidos,\JohnF. Kennedy visita Venezuela 
para apoyar al régimen de Betancourt. La política de la Alianza para el Progreso (ALPAO), 
aprobada por Ja OEA eri la reúnlóri de Punta del Este, Uruguay, diseñada para contener 
la ola revolucionaria en Améri,ca Latina' mediante la Implementación de reformas econó
micas, políticas y sociales,48 encuentra acogida en Venezuela a través de los programas , 
de gobierno; logrando algunos resultados que superan las metas trazadas por la ALPAO. · 

'Mieritrás tanto,: el PCV eri el Pleno del ce de noviembre de 1961 ratifica que,"Ja lucha 
es armada" y que el "foco'principal es la ciudad"; bajo la consigna de "Nuevo Gobierno 
Ya", que sucede a la de "Renuncia Rómulo", busca combinar Ja lucha armada eri la Ciu
dad donde actúan las· ürc,'ccín'Jos efectivos militares y las guerrillas. La mejor coyuntura 
para llevará Ja práctica esta política; se presenta a finales de 1961 y principios de,1962. 
La segunda divisiórié:Je Ao;'la pérdida del gobierno de la mayoría en la Cámara de Dipúta
dos49 y e!,,estallido d,e una, pcídernsa huelga ,del transporte que comief'!za ,en, el Estado 

· ':.. .. 1·~··. ' :',. · ·r~·-

. . ''.··. - .. ,._ .- :· ... · ... ·-·-· ~:·· ,. , . : . ,_ ·. <, L· .:. ~ . -~1- • 

~7 Entre _1958~ 1962 se r_eglstraron 3,668 nuevos sindicatos, con plJrlicu/ar relevancia de los sindicatos campesinos. 
En 1964 se legallzan_341 sindicatos que afiliaban a 18,192 trabajadores. En tanto que el número de huelgas decae 
durante el pe~odo lnsurreccl~na.i:;,~:. · >r_: ; -_ .. ': -;~ ' 

Año 
1960 
1961 
1962, 
1963, 
1964 , 
1965 

,, 1966 
1967. 

Fuenle: Godlo, Jul/o, ob. cit.; pp.-248-249. 

48 Véase F!9ueíB~! :'JOSt(~t: a1:;"'La Aii~i1ia P~ra ~~ prog~eso _~E~ ?), ~éxlco, '~ ·962. 
· 49 El Congr~sO qua·~a-1~IBQr8do_de 18'Sig~l~ntS_mB~era: ·. - ' ·. ·..... "· · 

AO-Goblerno 
Cope! 

Total gobierno 
URO 
AD-oposición 
PCV 
MIR 

Total oposición 

·. , Senadores 

"24 
,5 
30 
7 

"' 4 , 2 
1 
14 

Fuente: Heydra, Pastor, ob. cit., p. 127. 

Diputados 
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- Huelgas Ilegales 
, " 26 ,,, , 

,,;9 '"', 
,11' 
, 4' 
20 
20 

, 11 , 
'" 29 '', 

Total 
59 
25 
84 
41, 
29 
9 
14 
90 
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Táchlray se-~xtiel'lde a' todo ~I país, más la inconformidad en las filas castrenses y en 
diversos s~ciore_s socialeis;éonstituyeri los prindpales elementos .de es.ta éoyuritura. ••-

Sin embargo, el P.CV Y el M_IR no pudieron coordinar el descontento m.anifiesto de tales 
elementos .. La.s protestas generadas por Ja hUelga del transporte se dierorí, aisladas y 
luego de dos sema,nasfüeron sofocadas: Guillermo GarCía, Pol'lce; die~ qué.!ás ini,isas 
se encontraron siri.aliento; p¡ácticar]ler11eAesarmadas po[que se agota[On los p~oyec~ 
tilesy explosivos Yno ténía11' de donde re.cibir ainias para reabastecerse. ,'.'Hasta el últi
mo cartuého y la última botellai' agrega> se habían consumido": so_ Carúpano' y PuertÓ 
Cabello si bien obedeCen. a la idea general de levantamieñtó: militar"confra .. el régimen 
de Betanéoürí" sérán iambién m,ovimientos aislados; cuyos planes fueron previamente 
conocidos por, el_ gobiéino::;,-:; ... f;c,f_• ,;i~:\ -'::.•;,- J{'<, ";!' \·C:.: F;, ;~ · .:. ; --

,,- :·.::. ').' ,.,,. :,'~~·~- ·-'.-- :~·, . ;'.(~ .. ~- .:·~;'~'j; ·.- - - '·>:;iú{;.: '_;,~'.,\;:': ·- ... ' 
· :·•· 'i•:·. ''<La chispa que incendiaría la pradera -

·. ' - -- . ~7_ ~ ~-~/: .'.'.~_-7;t>;· ~-~.~--·~:~~_::;ú~l;\_#f-+:\~o;;~;~--- :.;:;~·,~:_ -:._~->;: ~;~::.- -
Bajo Ja idea.de-qüe'.unleviiiiíaiíiiei'iito'militaúería Ja_chispa que incendiaría la pradera, 
de acuerdo a la célebre:frasé,de Mao;Tse;Tu-ng, los comunistas preparan el alzamiento 
de Carúpano:• L:os·jefesae. la ·corispiracióneran militares· nacionalistas, progresistas, 
muchos de ICJ.S cuales.mantenían vincülai::iones con el PCV y el MIR. Estas agrupaciones 
mantenían cor:tact.os con. ui;i,sector del ejército que .constituía una fuerza nada despre
ciable; es ilustrativo el hecf:lo de que algunós líderes del PCV_realizaran reuniones con 
muchos oficiales~ 1 . eri-ese.enionces; cultivaban sus éoniactos con la Marina, la Policía 
Militar, los paracaidistas y con el Batallón Blindado Bermúdez. 

La acción fue aprobada en el Buró Político del PCV, con sólo el voto en contra de Pe
dro Ortega Díaz. Los argumentos que apoyaban el levantamiento eran los de considerar 
que la crisis _había estallado en la clase obrera, en el campesinado, en los intelectuales, 
en Jos estudiantes y había qúe extenderla al ejército, 'que sería el detonante de una crisis 
general .. Además de que Melina Villegas, quien encabezaba Ja conspiración, había sido 
descubierto. 52 El plan del alzaníiento comprendía a los efectivos militares opuestos al 
gobierno de Betancourt y no sólo los de Carúpano. · ' . . . · 

La insurrección militar iba a ser acompañada por la actividad armada y no armada 
de sectores civiles nucleados en torno al PCV. Sin embargo, Ja conspiración llevada a 
la práctica el 4 de mayo fue rápidamente sofocada, debido a fallas qúe no sólo reflejaban 
problemas técnicos, sino insuficiencias más profundas relacionadas«::on el escaso nivel 
de desarrollo alcanzado por la izquierda militar y por el movimiento révolucionario en 

50 Gulllermo García Ponce, cilado por Heydra, Pastor en ob. cit., p. 128. Pompeyo Márquez considera que la posl· 
bilidad de una vicloria para enero de 1962 era todavía real, ya que tenían una fuerza que si se hubiera coordinado en 
ese momenlo, si a las huelgas, a los combates, a la movilización de signo insurreccional que se adelantaban en todo 
el país, se hubiesen unido los levantamiento mllilares, Jas cosas hubieran podido suceder de otra manera, Cfr. La /u· 
cha armada ... , pp. 87 y 110. 

51 Guillermo García Panca dice que se reunía con unos 300 olicfares; otros ac101es hablan de la impllcacfón do 
30 o 40 oficiales con fuerte presencia cualitativa en las filas del ejércilo. 

52 Ortega Olaz, Pedro. ob. cit.,p 53-54. SegUn Teodoro Petkolf el plan consistía en atzar la lnfanterla de Marina, 
tornar lodo el litoral -lo cual era facilísimo, puesto que ros dos cuerpos armados principales estaban en nues1ras 
manos, el Batallón de la Jnfanlerfa y el 99. Entonces con eso, abrir las puenas, armar el gentío, montar las armas en 
tos camiones, avanzar hasta Caracas, llegar hasta la Plaza de Calla, enconlrarnos con el Moloblindado y con los tan
ques, avanzar sobre Miraflores. Slmultáneamenle debfan alzarse Carúpano. Puerto Cabello, Fleming en Apure, Eche· 
verría en Caracas. Era el plan que se había disculido tanlas veces, en ob. cit., p. 106. 
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su conjunto.53 El voluntarismo en la acción, la ialta de una visión más objetiva de los 
actividades a emprender,: hácían. presa a una dirección que no lograba cohesionarse y 
dirigir coordinad~.mentela·sublevación cívico militar:.•'··· .;}'i ·::\: 

El partid~ ~stalÍa lleno'd~ t~ndenclas. U~~~ ~pl,:.;~~n ·~~~·no e~ ~;~de~i~\,,~;~; la Constitución, que 
tenlamosque esperar el golpe de derecha y contragolpenado.el golpe de derecha, hacerla revolución. 
Otros camaradas le tenlan un gran .miedo a las balas:;';; no habla colierenda en la dirección, era una 

. dirección dividida por te'iicie.nclas de todo tipo, no habla una visión éslraiéglca;· no habla un Hder del 

E::;:¡:~::~J;~::~~;~;:~~l:º~~;}Pi~a:' ~~;'J1~t~i~-~J·~~;l~,~~;:lit~~ci••qJ~;~b~s-
tima el poder del gobiér'r{oysobrevalora lás fuerzas de láizqúierdai"lo éiUal las lleva al 
aventúrerismo):a frase'cte,'.'el góbiemifo dei'BetancOurÍ''. y la convicción mesiánica de 
que.el siguiente .CÓngre'so·1o:realizaiíai{enel'podér expresárjclarainente el análisis 
equivocado bajo' él éual van a'la accióñ'comuñisfrís,{miristás!~· -,;;;m '!;'.le ' ' ·... . 

Las cosas se iban haC:iendó comó se.iban 'presentando. El primer plan más o menos 
serio, dice Pedro Ortega Díaz, fue el .del cuartel de· La Guaira;. peró el gobiér.no lo conocía 
y agarraron préso a todÓ el n:nin.~ª·¡inte~'.de. i:iJ.ete_i:i~ e~ el cu_arte~• E~tábainos obligando 

·a los militares <fque se alzaran e.n.ese momento/agrega,''pero no estaba coordinado 
el alzamiento con rilrÍguria acdón'genérai. 55 'i':.J.,,;" •·tf!·.~· :;•:;'• ·;,.;;. '· ' . .. . 

La reacción del régimen ante el alzamieritó y rápida derrOta dé Carúpano no se hace 
esperar: detenciones masivas: allariamleritos y asaltoifa sindicatos y liceos; suspensión 
del funcionamieritO yprohibiciórí'dS.lasactividades.del.f'CV y del MIR, mediante decreto 
de Betancoúrt del día 4 de octubre' de 1963~56 El país vive una situación de virtual guerra 
civil, el gobierno y uriaparte de la oposiéión óóri la' anuencia de la otra, estaban enfrenta
dos con las armas. 57 LB respÜestá del PCV la da Guillermo García Ponce en el Congreso 
Nacional el 11 de niayo, séñalandó' que ei PGÍJ récogía el programa proclamado por Ca-
rúpano el 4 de mayo,58 . . .. · ' . . . . . 
.. Muchos de los principales dirigentes políticos del alzamiento siguen actuando en el 
Congreso Nacional. Betan.court los toleró probablemente porque deseaba man:ener el 
juego democrático conforme a la política que se había trazado y que en este y otros 
aspectos coincidía con los postulados de la ALPRO de ampliar la democracia en los paí
ses de América Latina. Por otra parte, todavía no consideraba adecuado el momento 
para deshacerse de los parlamentarios del PCVy del MIR por no sentirse con el suficiente 
respaldo como para asestar el golpe definitivo contra las fracción comunista en el Con-

~- ' 

53 Plaza, Elena, ob. cit., p. 178. 
54 García Pones, Guillermo, en ob. cit., pp. 365-366. 
ss Ortega Ofaz, Pedro, en La lucha armada . .. , p. 53. ' 
56 Véase "Decreto de inhabllilaclón de los Panldos Comunista Venezolano y Movlmlenlo de Izquierda revolucio

narla", en Documentos qua hiceron historia. 
57 Heydra, Pas1or, ob. cit., p. 129. . , -. . . , 
58 El programa de Carúpano, de corte nacJonallsta, constaba de cuatro pumas básicos: a) restablecer las liberta

des cívicas desplazando al ac1ual gobierno; b) constiluir un gobierno provislon.al que actuara en nombre del Congre
so; e) hacer que las fuerzas armadas no sigan siendo utilizadas como instrumento de represión y el) hacer que las 
fuerza armadas no sigan siendo utilfzadas como instrumento de represión; Vasalice, Luigl, La guerrilla castrlsta en 
Venezuela, seis prolagonistas, 1962-1969, Centauro, Varacas, 1979, pp. 32·36. -: 
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Al alzamiento de Carúpano siguió Puerto Cabello un mes después, también bajo la 
idea de un vasto alzamiento militar en el que participarían 32 guar'niciones,59 que a la 
hora de Jos acontecimientos no se produce, ya que algunos d_e quienes al parecer esta
ban comprometidos, finalmente no apoyan Ja sublevación. En esta acción también es
taban Implicados gente del PCV y del MIR, como Germán Lairet y Luben Petkoff. 

Descubierto el Plan insurrecciona! con sus ramificaciones, Betancourt ordena Ja de
tención de los militares implicados y translada de sus cargos a Jos que consideraba 
sospechosos. Esto hace apresurar Jos dispositivos del plan militar y el 2 de junio, se 
sublevan comandados por Manuel Ponte Rodríguez, Pedro Medina Silva, Víctor Hugo 
Morales, el Batallón de Infantería de Marina, el Destacamento 55 de _la Guardia Nacional, 
la Policía Naval asentada en Puerto Cabello y el Destructor Zulia; De mucha mayor inten
sidad y tuerza que el levantamiento de Carúpano, la sublevación. de. Puerto. Cabello es 
sofocada al día siguiente con un saldo de más de cuatrocientos muertos y setecientos 
heridos.so Los focos guerrilleros existentes no tuvieron prácticamente" ninguna actua
ción durante los alzamientos de Carúpano y Puerto Cabello; la derrota de esos alza-
mientos militares los aisló y fueron también cercados y derrotados~·:·. · .·.. · 

Mucho después, cuando los dirigentes comunistas hagan·i.ma valoración de.estos 
alzamientos dirán que fueron levantamientos a la defensiva, de desesperación (Pompe
yo Márquez) o producto de "una onda de desesperacióri; de pasión 'y de locura"(Pedro 
Ortega.Díaz). . _ · _:, __ --,.-_, ,_,. ---·. :.-_,-~ .. ; .. _---~"::- ... :~ _.-.':. 

Puerto Cabello es una gran derrota para la lucha arrriada. 'p,lií es donde las fuerzas 
revolucionarias hacen su empeño más serio, donde comprometen sus fuerzas funda
mentales en el ejército. Después de Puerto Cabello, la revolución _está derrotáda._s1 El 
PCV había sabido aprovechar la valiosa participación de los militares r;iacionalis_tas· anti
bentacouristas y con ello había perdido su mejor oportunidad de acceder al poder me' 
diante un golpe de Estado cuyos protagonistas principales eran un grUp6 d_e.6ficiales, 
muchos de los cuales, por cierto, no tenían definiciones ideológicas favorables al coinu- · 
nismo •.. -.•.- ... , . . , '.:: ·.('_:_~'.'.;(•:? 

Con Carúpano y Puerto Cabello Ja izquierda inicia un proéeso _de 111arginamiento;· En 
las insurreciones el pueblo no participa. A medida que la Izquierda se iba radicalizando, 
el gobierno aumentaba la represión, quien repuesto de la crisis de,_eneréí; hábilmente 
nuclea tras de·_sí a .todá Ja derecha y a la vez a la amplia mayoría 'silenciósa 'qúe· ve en 
las vanguardias una amenaza para la democracia y el>de,s~~r_;:>ll?:s2.;,~ ~¡,'}· '.· 

En el segundo semestre del 62 y el primero del 63 se comienza lá Íeesfructuración de 
todos los frentes guerrilleros: Falcón, Oriente, Lara, el Simón Bolívar:. El segúndo sernas-

59 Para Manuel OuiJada, uno de Jos prlncfpales contactos entre los mllÍtares·y lo;~;~JdJs d8'izé¡U1iíi~~;'habrB 32 
guarniciones comprometidas en la sublevación mllitar; en Blanco Mufloz, Agustín La consplracldn clvlco militar: 
gua/raza, barce/onazo, carupanazo y portañazo, p.33. · ~· · ·' · - · · · · .. · . .;.< 

60 Haydra, Pastor. ob. cit., p. 130. . 
01 García Penca, GuJllermo, La Lucha armada . .. , p. 367. · .<~. " _",: · ·. ·'.· < ·. . · 
G2 Plaza, Elena, ob. cit., p. 179. Después de Carúpano estaban presos unos dos mil cuadros del partido. E~ ese 

momento, dice GUiiiermo Garcla Ponce, debíamos habernos replegado y haber conducido el movimiento por otro 
camino. · · · 
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tre del 62 es de preparación del aparato armado y el 63 el año de las grandes acciones; 
este proceso termina con el tren de "El Encanto". Hasta aquí se tiene la concepción de 
que los frentes no eran guerrillas clásicas, en el sentido de campesinos que se alzan, 
sino más bien una extensión de la insurrección urbana.63 

Una nueva fase comienza a partir de la derrota de las insurrecciones de Carúpano y 
Puerto Cabello y de la "inhabilitación" del PCV y del MIR. La lucha armada queda bajo la 
responsabilidad de los comandos urbanos y sub-urbanos, por un lado, y por el otro, 
de las guerrillas rurales; no se conocerán grandes acciones de masas en las ciudades. 

El v Pleno del ce efectuado a fines de julio de 1962 traza una visión global de la lucha 
armada. Se forma el Frente de Liberación Nacional {FLN) y las Fuerzas Armadas de Libe· 
ración Nacional {FALN), para conducir al pueblo por la vía armada y establecer un "go
bierno democrático y patriótico". A la dirección de las FALN entran altos oficiales, como 
Ponte Rodríguez, Moneada Vida!, Molina Villegas, Vegas Castejón, Víctor Hugo Mora
les, entre otros. Las FALN son concebidas como la unión de las Fuerzas Armadas, los 
oficiales, los contingentes patrióticos nacionalistas de las fuerzas armadas, con las UTC, 
los destacamentos guerrilleros y con las fuerzas de Izquierda civiles. 64 Paradójicamente, 
como bien señala Elena Plaza, al proceso de aislamiento político en que se encuentra 
el PCV·MIR, correspondió un perfeccionamiento del aparato militar65 y la movilización de 

sa Petkolf, Teodoro, La lucha armada ••• , p. 211. 
64 García Ponce, Guillermo, en /bid., p. 366. . 
65 La estructura orgánica de los aparatos armados era, grosso modo, la siguiente: la Dirección Político Militar del 

FLN·FALN, máxima dirección Integrada por representantes del MIR (Domingo Alberto Rangel) y del PCV (Pompeyo 
Márquez y Gulllermo García Panca), así como por un miembro de Vanguardia Revolucionarla Urredlsta, un Indepen
diente y el Comandante General de las FALN. De este organismo dependfa la Comandancia General de las FALN, 
conformada de la siguiente manera: el Comandante General, Capitán de Navío Manuel Ponte Rodríguez, sustituido 
en abrll de 1963 a su muene en el Cuartel San Carlos, por el Tte. Coronel Moneada Vldal; mucho más tarde, con la 
prisión de éste, el cargo sería ocupado por el Capitán Pedro Medina Siiva; el Secretarlo Militar del PCV, Alberto NCOjo" 
Lovera, el Secretarlo General del MIR; el representante de los frentes guerrilleros, Oouglas Bravo (miembro -como 
Lavara-del comité Cenlral del PCV, y más tarde de su Buró Polrtlco): y el representante de las guerrillas urbanas, 
Guillermo García Panca (miembro del Buró Político y del Comité Central del PC\?. De esta comandancia, a su vez, 
dependla el Estado Mayor Guerrlllero, formado por los jefes de Distritos Militares y/o Frentes Guerrilleros en qua fue 
dividido et país. Estos Distritos eran: el de Caracas-Miranda, el Centro Occidental, el de Falcón y el de Oriente. De 
estos, el de caracas era fundamentalmente urbano (guerra urbana de NComandosN): los de Oriente y Falcón com
prendían, además de la fundamental actividad guerrillera rural, una Intensa actividad de sabotaje sub-urbano petro
lero; el de Lara era fundamentalmente guerrillero (guerra de guerrillas rural). El Distrito Militar núm. 1 de Caracas esta
ba formado por cuatro brigadas, constituidas por un número variable de destacamentos, los que a su vez se estruc
turaban sobre la base de las UTC, Unidades Táctica de Combate. Tal estructura, por así decirlo, Mespeclallzada" en 
combate de NcomandosN y guerrillas urbanas, se complementaba con otros dos niveles: la organización polftlca del 
PCVy, en especial, de la Juventud Comunista. • 

El frente guerrillero de Falcón, José Leonardo Chirinos, estaba formado por los Destacamentos Guerrilleros; un 
grupo particularmente activo de sabotaje sub-urbano que operaba en Falcón y Zulla; y la organización de retaguar
dia. Pompeyo Márquez era el orientador político general del Frente; en la dirección más inmediata estaba Oouglas 
Bravo; secundado por Cherna Saher, Elías Manuits Camero. El Frente Guerrillero José Antonio José de Sucre se for
mó en Oriente (Monagas, Sucre y parte de Anzoalegul), dirigido por Alfredo Manelro, Lucas Matehus y, más tarde, 
Wiston Bermúdez. El Distrito Militar No. 3 funcionaba en la zona Centro-Occidental, controlado por Teodoro Petkoff, 
miembro del Comité Central del PCV. El jefe militar fue Arglmiro Gabaldón y junto a él diversos dlrlgen1es del PCV: 
lirso Pinlo, Argelia Laya, Rafael Martlnez. En labores de dirección participaron además, Freddy Carquez, Luben Pet· 
koff y otros varios. 

Bajo la dirección de un Comandante político militar y del Comando Milltar, estaba una compleja organlzaclón'que 
comprendía: el Frenle Guerrillero "Simón Bolfvar" que ocupaba gran parte de Lara y una zona de Portuguesa: el Fren· 
te Guerrillero '!José Antonio Páez", en Trujillo y parte de Portuguesa: la Guerrilla "Ezequiel Zamora", en los llanos de 
Barinas; ta Brigada Urabana y "sub-urbana" de Lara-Trujillo-Portuguesa; y el Estado mayo de retaguardia, ubicado 
fundamentalmente en Barquisimeto. Plaza, Elena, ob. cit. pp. 180·184. 
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las masas fue en parte sustituida por las grandes acciones del. aparato armado del 
PCV.66 . . . .· ' . . . : . 
. El resto del año se irá en enfrentamientos entre la oposición marxista y el gobierno, 
voladuras de oleoductos, asaltos a empresas norte~mericanas y consecuentemente 
detenciones, represión, persecución.67 · ::> .. · :;,'.,:, .:":" : ........ .. 

Mienfras. tanto el proceso cubano se encontraba en el momento más grave de su 
historia,. que 1.levaba a poner al mundo ál borde de una nueva conflagración mundial 
por el papel asumido por la URS.s y Estados UnidOs:eñ lci 'qúe se ha ·dado en denominar 
la crisis de los cohetes, eri octubre dé·~862:Para el 21 de noviembre Estados Unidos 
levantó el blOqueo militar y la URSS retira sus'~cohetes.del,territorio cubano. En tanto el 
campo socialista se escindé:ba]o.la existerjcia de dÓs polos':)a URSS y China, Las re
percusiones· de esta' eséisión''er,(el ,f!CIJ,; lienézolano··rio. fuero11,tan :drásticas como en 
otros partidOscomúnistasdé"Ai\iéricalatina.'.EI proceso en el que estaban inmersos en 
donde hay .uná'.sirnbiosis.dé la iñ~uení::iatantó'delmodelo chino de revolución como 
del cubanci; lespermite'níanfener:una'¡iríideritedistancia.de la polémica sino-soviética 
y no deñnirse'.eií favor de ningunOoe)ós dos oarídos. <:·.< . · 

A partir, de(2():{sernesire''cie'1962:e1 p_c(¡:pretende aprovechar sus acciones como 
medios eficaces· de'pr'opagandá.~·p·ero'.muchas de esas acciones se volvieron en su 
contra y conttibuyéroná un mayoraislamientO e incluso concitaron la condena pública. 
Esta, por supúesto; fÚe muy, bien~ orqÚestada por el régimen de Betancourt. La mayoría 
de las acciones: de 1.ós .cáman'dós armados obedecían a una motivación más profunda, 
contribuira'désbráiiit el 'ca'niin'óde'la révolucióríi'ést.a idea se expresó más claramente 
despúés de lá'ccinstituciÓn de'las FAl.N: ::cUando un combatiente de las FALN.vuela un 
oleoducto; cUárido'úna UTC répárte e'ntre los hambrientos desempelados de los barrios 
caraqueños un'i:amión de carne exproplada"a los supermercados 'que Rockefeller tiene 
instalados en los. báfrios' más lujciso's de .la capital; cuando. se incendia una propiedad 
o instalación .del 'eriernigcJ; la Révolúéión Venzolana está. abriénd.ose paso ... "66 

Lós objetivós de~las .acdOnes ármáct,as sé dirigían nó sóló contra él gobierno, sino 
contra las· émprésas norteamericariás'que lo apoyaban; en·especial contra las compa
ñías pátroléras\i l()slciéalesde firrrias yanquisé:omósears, Dupont, etc. Otras acciones 
estaban destinadas a llamar la atención Internacional sobre lo que sucedía en Venezue
la, como fúe elcasoC:lelsecuesfrodál.bÜque;.'.:A.rizoátegui''.Cle la armada venzolana o 
el secúestró deí futbÓlista tiispaiíos:árg'entino Di Stefano.6~ . 

Así; realizaban tantó rotiós de piniuras~:·corno "a]Ústiciamientos" de policías, incendios 
de empresas americanas y, plagicis'de 'persor\'ajeis como· voladura de oleoductos. A 
finales de septiembre de 1Ssa;:estando ya enfrente el proceso electoral, el Destaca
mento "César Augusto Ríos''. de las' FALN-afaicaun~tren de excursionistas, donde iban 
mujeres y niños, que viajaba al par,~~e·~~.EI; 7~~aÍlto, con la finalidad de apoderarse 

·-~e ·, -: ~ 

ªªtbid., p. 1eci. . -; _·; ··:: .. ,-:"'~_: ,, '-~.-.:, 
67 Heydra, Pastor, ob. cit.,· p. 131. ·----> '' ·, · 
66 Frente de Liberación Nacional, Polltlca, mím. 90,· 15 de enero de 1964, p. XXII. . 
69 El sensacionalismo de muchas do fas acciones contrlbura a darle la nota pintoresca a la lucha armada: ~Por 

ahora nuestra lucha ha !anido que ser muchas veces Ja· da la astucia contra la fuerza. La imaginación de nuestros 
comballentes y comandos es lo que pone una nora plnloresca y origina! en operaciones que muchas veces parecen 
travesuras .. , ", en Loe. Cit. 
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de las ar~as que· 11e~vaban los militares de resguardo del tren. Este ,.hecho sirve para 
Betancourt ordenar la detención de los parlamentarios del PCV y del MIR; 

El Encanto fue un momento esperado por Betancourt; le permitió considerar que ha
bía llegado la hora de dar un golpe demoledor al PCV y al MIR, porque estaban dadas 

. to.das las ccindicicines para ello: un repudio generalizado, un repudio militar, un resP,aldo 
hasta ·de tuerzas oposicionistas, un aislamiento casi total de los grupos revoluciona
rios.?º Bétáncourt al día siguiente, 30 de septiembre, gira la orden de arrestar a los parla
mentarios del PCV y del MIR. Son sometidos a juicio militar Guslavo Machado, Jesús Fa
ría, Pompeyo Márquez, Guillermo García Ponce, Teodoro Petkoff, Domingo Alberto Ran
ga!, Si.món Sáez Mérida, Jesús María Casal y Jesús Villavicenclo. En esta fase comienza 
a ·considerarse que la guerra sería larga y prolongada, la· fase del inmediatismo había 
pasadó sin haber logrado ningún triunfo significativo. · .J:c'o·~h· . ~. · .. · .. 

:Ante SI acercamiento de las elecciones a realizarse eL10;1de diciembre de 1963, los 
partidos empiezan a elegir a sus candidatos. En AD triunfa la candidatura de Raúl Leoni, 
candidato no grato a Betancourt. El PCV, por su parte; corisidera que una crisis política 
vendría como resultado de las elecciones y opla pcir la ápclónequivocada: .'.'la· absten
ción militante~.7JPrépara úna huelga general.que Impediría las elécciones;;elabcira el 
llamado"PlanCaracas~ que consistía·eo urí levantamientci générálde las urc·y,él átaque 
a las prinCipales tropas del gobierno'er1 Jácapital; contaba éciri laHega,cl~ de armas de. 
alto poder para ser utilizadas; pero dichas armás tueron'déscubiértas y:e1 góbiernií vé: 
nezolano comprueba que ~an sido traídas ·de.Cuba.' Airaíz de la acusación tjí.iéí hace 
en la OEIÍ; Cuba ·as expulsada de esta organización ...• ;: ' ,;·'!; •. '··' .:• ~' . <<'.:k •>".\•·:·: · • ... • 

· Durante las elecciones, el PCV .va a la ·"Abstención militante; mediante acciones de 
comando en barrios urbanos, movilizaciones guerrilleáis y sabotajes; perci fiacasa. Los 
ciudadanos salieron a votar masivamente para dar el triunfo al Candidato de AD con el 
30% de los votos. 12 El PCV y el MIR salían derrotados del proceso electoral; su aislamiento 
se acentúa aún más porque URO había ido a las elecciones y en enero del 64 abandonará 
la oposición al gobierno. 

10 Márquez, Pompeyo, La fucha armada . .. , p. 141. _ 
71 EIFLN convoca a no votary en caso de salir a la calle el 10. de diciembre, llama a los ciudadanos a salir armados 

y l/stos para la pelea: .. lQulén ganará" las Elecciones Ubres "el 10. de diciembre con las calles en manos del Ejército 
de Bricerio Linares y las bandas armadas de Betancourt?/ No te arriesgues! No salgas de tu casa el 1 o. de diciembre, 
ó sal armado y IJsto para la pe/ea. /Contra la Farsa Electoral, Abstención Aevoluclonarlal", en Del Corro, Alejandro 
{Compilador), Dossier, núm. 36, "Venezuela la vlolencla ·V· FLN·FALN~, p. 4/305. ·_ 

12 Los resultados da esas elecciones fueron 

Raúl Leonl 
Rafael Caldera 
Jóvito VII/alba 
Arturo Ustar Pletri 
Wortang Larrazábal 
Raúl Ramos Glménez 
Germán Borregales 
Abstenciones 

957,574 votos 
589,177 
510,975 
469,363 
275,325 

66,880 
9,292 
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32.84 % 
20.21 
17.05 
16.08 
9.43 
2.29 
0.31 
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TERCERA FASE:_ LAS ARMAS DÉ LA CR_ÍTICA 

-•. La"guerra Járga 

La d~rrota ele6toral dél 1~: de dicieJllbre de_ 1963, lleva al PCV a un considerable descen
so de su actividad.73 Después de las elecciones declara una tregua unilateral que ext_ien
de hasta mediados de 1964 .. Con ésta tregua buscaba dar oportunidad al gobierno de 
Leoni para que mostrara sus intenciones pacificadoras; asimismo, pretendía demostrar 
a las otras fuerzas políticas su disposición a ceder en la lucha armada._ 

En el VI Pleno del ce (abril de 1964), el PCV busca redefinir su política armada. En este 
Pleno se plantea ya la necesidad de efectuar una retirada general; sin embargo, predo
mina la tendencia guerrillerista. El Pleno resuelve concentrarse en las guerrillas rurales, 
bajo la tesis de guerra prolongada, conforme al ejemplo de Ja vía china de revolución. 
Abandona la idea de obtener el poder de una manera rápida que caracterizó su actividad 
armada precedente; ahora elcamino a ·recorrer sería más largo y otro el escenario: las 
zonas rurales de Venezuela. Las etapas de esta guerra larga serían tres, al igual que 
en China: ofensiva estratégica del enemigo y defensa estratégica de la guerrilla; defensa 
estratégica del enemigo y preparación de la contraofensiva guerrillera y Ja contraofensi-
va guerrillera y retirada estratégica del enemigo.74 . ___ _. •- ___ . 

El MIR comparte esta n.úevá política,• considera que Ja forma principal de la lucha en 
Venezuela _es la_ armadáde ·carácter prolongado y que la guerra de guerrillas rúral era. 
estratégicamente Ja.forma prinC:ipaL Este tipo de lucha pretendía involucrar a todos los 
sectores revolucionarios y patrióticos en un amplio frente (FLN) contra elimperialismo 
y "sus lacayos"; Las tareas más importantes asignadas ahora a las UTC son las de desa
rrollar la lucha en la" rétaguardia del enemigo, en las ciudades, para servir. de apoyo a 
la lucha guerrillerá.75: ___ ._ _ _ _ _ _-__ .• ,.,_, - __ 

El VI Pleno significó el triunfo de Ja tendencia encabezada por Douglas Bravo, Freddy 
Muñóz y otros; quienes se encontraban al frente del aparato armado; en tanto que los 
dirigentes presos en El San Carlos, tanto los hermanos Machado y Jesús Faría; ccimo 
los dirigentes que habían impulsado la lucha urbana, aún con diferentes tendencias, 
Teodoro Petkoff, Pompeyo Márquez y Guillermo García Pones, empiezan a distanéiarse 
de la nueva orientación que asume la violencia en Venezuela. Se generan las primeras 
diferencias internas que conducirán a la ruptura un año más tarde. 76 

13 Confidencia/, núm. 4, p. 1. Las guerrillas rurales estaban duramente golpeadas: el frente Yaracuay, dirigido por 
Luben Pelkotf había desaparecido, el destacamento guerrillero de Juan Vicente Cabezas estaba muy golpeado, en 
Lara la guerrilla de Douglas Bravo era muy débil y Fabriclo O Jeda y Arglmiro Gabald6n se emepeñaban en reconstruir 
sus destacamentos; Cfr, Pei'la, Alfredo, Conversaciones con Douglas Bravo, pp. 99-100. Para Pas1or Heydra, la etapa 
subsiguiente a la toma de posesión de Lean! estuvo caracterizada por un movimiento sin destino y por todos /os sfg. 
nos de la derrota: desmoralización, desidia, delaciones, desemembramientos y deserciones, en ob. cit., p. 139. 

74 Márquez, Pompeyo, La lucha armada .. .. , p. 148. Oouglas Bravo aplica este modelo a la guerrllla de Falcón. 
75 Cfr. Confidencial núm. s. 15 de agosto de 1964, pp. 14-15. . . 
7G En este Pleno se enfrentaron dos tendencias: la que estaba contra la lucha armada, encabezaba Pedro onaga 

Diaz, seguido por Aadolfo aurmero, Cruz Villegas, Alcldes Rodríguez y Servando García Panca y la pro· lucha armada, 
encabezada por Pompeyo Márquez y en /a cual paniclpaban Guillermo García Panca, Ale/des Hunado, Eduardo Ga· 
llegas Mancera, Teodaro Petkotf y Ja mayoría del Comité Central. Esta lendencla se dividió en dos: una encabezada 
por Guillermo García Pan ce y Teodoro Pelkotf que proponía concemrar los esfuerzos insurreccionalos en las ciudades 
y abandonar /a lucha rural; Ja aira encabezada por Oougtas Bravo y en la cual estaban N¡jflez Tenorio y AlcJde:s Huna-
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La tesis de que nohabía que esperar a que estuvieran maduras "las.condiciones ob· 
jetivas y subjetivas"' para tiacer Ja revolución, pregonada por Jos ideólogos de Ja revolu: 
ción cubana; es asumida por Ja gl.Jerrilla venezolanaoque considera que tales condicio-
nes pueden fomeniarse o acelerarseiF , ~ , .· · . · . · 

Los frente.s guerrilleros inician Ja aplicación de Ja nueva estrategia, pero ahora sobre 
Ja base de. que el enemigo era fuerte y la guerrilla débil. Teodoro Petkoff al hacer una 
balance de la lucha armada en esos años dice: . . 

Los aparatos .armados urbanos comienzan a ser QoJpeados varios años después, entre el 66 y el 67. 
Pero en el 64 todo el aparato urbano estaba realmente Intacto. Y /as guerrillas rurales, después de los 
descalabros' do/ primer semestre del 62, se rehacen duranle todo el segundo semestre de ese año y el 
primer semestre del 63. No combaten. A lo largo de todo el año 63 no hay prácticamente combates en 
las montañas. V el año 64 comienza con las guerrlllas en bastante buen estado . .. los combates guerri
lleros más Importantes en la montaña se libran a partir del 64. Sobre todo en los años 64 y 65, que es 
cuando se producen las grandes ofensivas m/J/tares del ejército en Falcón y en lara y también en el 
Bachlller, donde el MIR tenía su grupo guerrlllero.78 

Durante esta etapa, los mayores éxitos guerrilleros se lograron en el Estado Lara, donde 
la influencia tanto política como armada PCV-MIR alcanza sus mejores formas de expre· 
sión en todo el periodo. La guerrilla de Falcón también realiza algunas de sus acciones 
más importantes como toma de poblados, emboscadas al ejército y sabotajes contra 
oleoductos. En Oriente, en el Estado Monagas y parte de los estados de Sucre y Anzóa· 
tegui conocen de acciones guerrilleras constantes, lo mismo que en Balovento, donde 
el MIR tenía su foco guerrillero. · 

A raíz del célebre caso Smolen; octubre de 1964,79. el gobierno desató una fuerte re
presión qúe destrozá los comandos urbanos de Caracas y muchos de sus líderes son 
aprehendidos. A partir de. aquí inicia una· nueva fase, .caracterizada por el decaimiento 
de Ja a.cción en las zonas urbanas y .el relativo desarrollo en varias zonas rurales del 
país, aproximándose a la visión clásica de J~ guBrrillas: • · . . . . · . · 

En lo que se réfiere a los frentes guerrilleros; para ·[ÍÍédiados del 65 el Ejército logra 
propinarles fuertes golpes; destrúyendo sus bases canipesirías y aniquilando el aparato 
clandestino del' PCV y del MIR. .. , • · · · · · · · · 

La conciencia de la derrota. El difícil regreso 

La conciencia-de la derrota-se irá i.mponiendo por la fuerza de las circunstancias. El PCV 
recorre un intenso y penoso camino que va de la llamada "paz democrátic.a" hasta .las 

do que defendía la lucha guerrillera. Véase Peña Alfredo, Conversaciones con Douglas Bravo, p.106. Esle Plano susti
tuye a Pompeyo Mtlrquez como Srio. Gral. "encargado", ya que había sido encarcelado poco antes de la realización 
del Pleno, por Alonso O/eda Olachea y se Integran al Buró Polflfco Teodoro Petkoff y Oouglas Bravo. 

77 Frente de Uboración Nacional, en Politica, año IV, n¡jm, 90, p. XVII. 
78 Petkoff, Teodoro, la lucha armada . .. , p. 249 
19 Un comando de las FALN capturó al Tte. Coronel Michaer Smolen, de la Misión Militar Noneamer/cana, con el 

objeto de protestar por la Intromisión de Estados Unidos en la dirección y ejecuslón dela represión política. Gulllermo 
García Ponce dice que la represión desatada a raíz de este caso tocó frentes senslbles del Partido y de Ja Jwentud 
Comunista, lo que significaba un término prudencial para cubrir las pérdidas sufridas, en El Túnel de San Carlos, p. 
102. 

161 



La revolución latinoamericana 

elecciones de 1967. El mito acerca del triunfo de la revolución a través de la vía armada· 
impedía al PCV y a su aparato armado compréndersu derrot.a y obrar consecuentemen
te. La conciencia de la derrota inicia. cori la táctica de paz democrática: la cual había 
empezado a manejarse desde. mediados del 641 percl' es aprobapa ·9,; el Vlf Pleno·del 
Comité Central (abril de 1965¡:Este Pleno resuelvelucharporul') góbi6rncí'qúei hici.era 
realidad el programa de paz 'democrática, elcúal:cómprende' los'siguientes:·püntos: 
"Amnistía general, legalidad del PCV y del MIR; vigenéia.pleníi'de lá Constitúcióri; libe"rtad 
de prensa, medidas económicas a favor de las masas populares Y política exterior d.e 
amistad con todos los pueblos del mundo".ªº La táctica de "paz democrática'" implica 
un cambio en el tipo de gobierno por el cual luchaban; ya no es 'el gobié'ri10 patriótico 
y democrático, sino un gobierno menos ·radical en cuanto al programa a desafrollar. 
Las resoluciones del Pleno, por otra parte, planteaban la continuación de las operado'. 
nes guerrilleras y el fortalecimiento de las FALN-FLN a escala nacional. Por entonces· Ja 
prensa cubana hablaba de Venezuela como "el Viet Nam de Latinoamérica". 

La "paz democrática" no dejó de presentar ciertas ambigüedades en cuanto.a sú in-. 
terpretación. Generó, una gran confusión y discusión en todo el partido y en las. FALN, 81 

Para algunos significaba la rectificación de Ja vía armada y el inicio del repliegue militar, 
para otros era una especie de tregua para recobrarse de los golpes militares recibidos 
y Juego impulsar nuevamente Ja lucha armada. En este momento empiezan a perfilarse 
las nuevas tendencias que habrán de definir el destino de la lucha armada en Venezuela. 
Por una parte aquellos que están por el repliegue, sea definitivo o como tregua y aque
llos que están por la continuación de las hostilidades armadas. Estas tendencias habrán 
de definirse con mayor claridad unos meses después. 

Los acontecimientos de ese año, particularmente el descubrimiento por la policía de 
las armas ·desembarcadas en el Garabato y el secuestro y posterior muerte de Alberto 

. Lovera, influyen en el ánimo de los dirigentes encarcelados en el San Carlos para deci
dirse a proponer un repliegue táctico. El 7 de noviembre estos dirigentes publican dos 
cartas en las que proponen Ja rectificación. Estas dos cartas asumen Ja derrota, pero 
difieren en cuanto al grado de la misma. La carta signada por los hermanos Machado 
y Guillermo García Ponce plantea que Ja derrota es no sólo política, sino también militar; 
de aquí que la principal forma de lucha no debería ser ya la armada. Pompeyo Márquez, 
Freddy Muñóz y Teodoro Petkoff, que firman Ja otra carta, plantean un repliegue largo, 
una especie de tregua indefinida; para éstos Ja derrota era sólo política y el cese de Ja 
guerra temporal. 82 A estas dos tendencias que coinciden en el repliegue se enfrenta Ja 
dirigida por Douglas Bravo que mantiene Ja posición de guerra de guerrillas como méto-
do para realizar la revolución en Venezuela. · 

La táctica del repliegue divide a Jos comunistas, produce la separación entre el PCV 

y el MIR, la escisión de las FALN y las FLN, así como el enfrentamiento con Fidel Castro. 
Hacia fines de 1965, Douglas Bravo y Fabricio Ojeda, publicaron el" Manifiesto de lraca
ra" donde manifiestan su rechazo al abandono d.~ la !uchaarmada por parte de Ja direc-

eo Confidencia/, núm. 24. 
e1 García Pones, Gulllermo, La lucha armada.:. , p. 375, 
02 Cfr. Blanco Mul'lóz, Agustín, La lucha armada ... , pp. 68 y 156. 
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ción del PCV y la primacía de lá lucha guerrillera rural dentro de la política general de las 
fuerzas revolucionariás; En abril de .1966 reestructuran el aparato de las FALN-FLN. 

En enero de .1966 Douglas Bravo, Luben Petkoff, Edgar Rodríguez Larralde, Freddy 
Carquez; Fiancisco_prada y Fabricio Ojeda, entre otros, se separan del PCV, asumiendo 
para sí: ar nombre .. de ''.'FL~·FALN". Al reorganizar las FLN·FALN, Oouglas Bravo queda 
como éomanda_nte deJas,FALN; Fabricio Ojeda como Presidente del FLN y Américo Mar
tín como Secretario General. La revista "Sucesos" ,ea en México publica el último día de 
diciembre de. 1966, Un riúmero que expresa el planteamiento central .de esta tendencia 
apoyada por. la' Habana, .~la lucha armada: la única vía para Venezuela'~. El PCV pcii .su 
parte 'ciinsérvá í'.íri'•~aparato" de las FALN, encabezado por Pedro Medina Silva y otros. 

El mayo de 1966; el Búró Político del PCV ya en plena pugna por el control del aparato 
militar y·pólítlco del pártido, condena el fraccionalismo del grupo de o·ouglás Bravo y 
ratifica tjueí el préiééséidei reorganización de las FALNcFLN está bajci la_direcciÓQ,Í:l.~(Búró 
Político y de sú Comisión Militar.64 El grupo de Do u glas ,Bravo es acusa.do dé pretender .. 
la direécián def~·movi,miento liberador~', siri el PCV y céintia ei Pcv;:d1üiér úriafracción 
anti-partido yUltráizquierdista.85 El grupo dé oouglas Bravo fundamenta su postura en 
la legalidad.al defendér.1.os·acuerdos_delm.Co!"Jgresci.··~fc;cf:¡'-;r,.'.i\'fr•·f{;J,D/•".·, ;·\'.,.· : . 

. Despuésde qué es éxpulsadó Douglas:Bravcifunda el Partido de la Revolución l,tene
zol.ana,' juntcicOn.Fabricló~Ojeda; Manuit,Camerci, Sálvadori de• la .f'laz.a•Y. otros . .Para 
mediados de,1966i excepción hecha.de Falcóri\í de.algurfos focos en la zona de f'ortu
guesa; el aparato,del pcv esíaba'.destrÜido;:,Háy frustraéión, derroÍismo y descontento 
por los,tracasos'de la .IÚcha armada:· Los im.iertos;' los· presos, los. desaparecidos, la 
tendencia guerrillerista,'pesan mucho' par¡úeé6riocér,abiértamentela.derrota; de áquí 
qÜe el PCV siga hablando; él' igüaCtjüii' dé s'us intenciones de avanzar por la.vía democrá
tica, de sus destacam'éntos armados y de la necesidad de un cambio táctico para aco
plar récurscis y nieJcfrar su' aparato armado::,;,,; :'7'i: .;.~~:; : ; ;¡;.; -:; : ···~ '.' 

El reconocimiento dé l,a 'deriota ch cica mudíó al prin6ipio dentro del propio Partido. 
No había una ideá clara"de'cóméi hacer el repllegue:,~Nosotrcis; .dice Guillermo García 
Ponce, no teníamos una dirección' qu·e asumiera esa responsabilidad. Nosotros hicimos 
incluso el· repUegúe; llenos ~·de vergüenza;. temerosós dél chantaje,. de las acusacio-
nes".ss "''-.; :-~;,.:.~.,-._,",.:·-.:,,->·:~~1·,:·5.~, ,'- ~,--

A finés de 1966 el gobierno d~L~oni'percib'e q~e hay Üna agudización de la lucha in
terna en el seno del ."extremismo'' y amplíá sus acicicin.es contra el movimiento armado, 
principalmente'contra'lcis "duros'', los que estaban por.la continuación de la _violencia. 
Sin embargo, estas acciones gubernamentales poco influyen para que el MIR, en acuer
do general con Douglas Bravo, desarrollara actividades guerrilleras en algunas zon.as 
de los estados Miranda y Anzóategui. · ·· · 

83 Sucesos para todos, núm. 1753, 31 de dtclembr:e ~e 1966, Méxlc~, Dlreclor M~rló ·Mem~~d~z A~éirfgJ~z, pp. 
10-43. La revoluc/6n en Venezuela es vista como parte de una estrategia latinoamericana c·onlra el lmperlallsmo, toda 
vez que consideran al país como el principal bastión del lmperlallsmo: "es aqur en Venezuela donde el lmperlallsmo 
norteamericano tienen el 66% del monto total de ladas las inversiones que ha hecho en toda Latinoamérica. Por eso 
nueslra lucha en Venezuela es y será muy.difícil, muy dura, muy sacrificada; pero por eso mis'!lo, es la lucha más 
lmportanle, la que dará la puntilla al lmperlallsmo noneamerlcano"(p. 16) 

84 Confidencial, núm. 31, pp. 19-20. 
85 Véase Márquez, Pompeyo, La vigencia del PCV no está a discusión, pp, 93-102. 
6G García Ponce, Guillermo, La lucha armada ... , p. 381. 
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La polémica con Castro. Revolución en problemas 

El planteamiento del repliegue del más importante foco guerrillero, en momentos en 
que la estrategia revolucionaria castrista en el continente atravesaba por momentos difí
ciles y se hacían preparativos para la actuación del Che en Bolivia, 87 motiva que Fidel 
Castro intervenga públicamente en la pugna que se escenificaba en las filas del movi-. 
miento armado venezolano para apoyar al grupo guerrillerista. Esta pugna revelará a 
la larga que lo que se discutía iba más allá de la situación interna del PCI/ y que abarcaba· 
la discusión de toda una concepción de la revolución en Latinoamérica. , . . .·' 

El 13 de marzo de 1967 Fidel'Castro critica muy duramente a Pompeyo Márquez, 
Teodoro Petkotf, Freddy Muñoz y Guillermo García Ponce, por emprender.un.repliegue· 
militar y recomendar la suspensión de. acdones armadas en busca de un reagrupa111ien
to de sus tuerzas y su preparación para una nueva etapa revolucionaria. /\_cusa de •.'dere~ 
chista" y "derrotista" a la dirección del POI y le niega _la calidad de comunista:/ Nadie 
que pretenda llamarse comunista apoyará)a jefatura oficial derechist_a c¡ue_ se;:oporie a . 
Douglas Bravo-' Los partidos comunistas han. de: establecer las diferenc,ias.entre las gue
rrillas que está luchando en Venezuela y los derrotistas que desean renu.nc_iar, a la lucha, 
quienes en la práética quieren renunciar al movimiento guerrillero .. ~.81: ~,me .. ¡ :<;: . ,, 

La violenta polémica se da dentro del campó conC!iptual tjué los diiígeriíes deJa'revo~ 
lución cubana habían difundido en América Latina.' Las ideas de're\iolúcióri continental 
y solidaridad internacional van a ser los aspectos cenfralés'sobre los que gira el fori,cto 
de la polémica. El PCV respondió a través de un docúmentO del Buró Político y de un 
artículo de Pompeyo Márquez titul_ado Una polémica neci~sarla:!i::'ff)i_;:.-;\~,;'.\<.{.; ;;,· 

La respuesta del Pcv, apenas dos días después; cuestiona la ~arrogarida y autosufi
ciencia" de Fidel Castro, como impropias de un jefe de Estado!A continuación ,señala 
diferencias sustanciales con respecto a su política; La primera dé estas ~iferencias es 
que los comunistas venezolanos si bien reconocen qlie seihan irispirado:y guiado por· 
la revolución cubana, no aceptan el tutelaje' de Castro por mGchos méritos_revolucionac: 
ríos que tuviera: "no somos, dicen, ni seremos nunca á.gerit.es' de' Cuba' en Venezuela, 
como no somos agentes de ningún otro partido comunista del rríun'dó.'Soiriós comunis-
tas venezolanos y no admitimos tl.Jtela dé nadie, por g'ranctes que puedan ser sus méri- .. 
tos revoluCionarios",89 Acusan a Fidel de querer asulTlii el papel ae·arbitro de los desti
nos revolucionarios de América Latina yde pretender ésíablecer.úna'eiipecie dé papado 
revolucionario:.". ~ .. queremos rectiaza.r,:e1 pape('i:Je'pájja revolucionario que se ~a arre'. 
gado Fidel Castro .. categ'óricamente· rechazamos su·¡iretención'de~que. hadé~ser por--~·· 
fuerza él y no otro el que decida lo que es y lo que no _es revolucionario en América La- ·· 
tina" ,. · · ·:, > ,;,;:·"':1:'1:0:.-:'.:: ::•_;,_:·:.~·-'1,:,k?i 

R~chazan la acusación ele cobardía 'que les. endilgó Fldel, ya ql.Je consideran era una 
tendencia del líder éuoari6 de c~eerse én posición de uii mcinopolio de valor y de coraje; ' 
sustentan su crítica a Fidel señalando cómo la historia del Pcv estaba llena.de actos he-

,,,;,,,:,' -'· ,_, .. ' 

.• <. . ~ ' ·~ 

87 En ese perlod~· Se es!aba Pr9p~faíld0 la -Pa~1c1p;~ión d~I Ch-8 'Gue~B~a en_ Bolivl~· como pan~· de esa éstrategla 
continental. · -:. · · : : ~ ·:-.: -. · · · · -

88 Discurso de Castro,: 13 de rlíarzo de 1967:· 
89 El amigo del pueblo, marzo de 1967. 
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roleos, desde Curazao, hasta la lucha guerrillera emprendida años antes. Finalmente, 
apuntan que aunque la desagradable polémica serviría al enemigo, habían llegado allí
mite y estaban obligados a contestar y a no toleirar :•ef insolente y provocativo lenguaje 
que empleó (Fidel) en su discurso~deL13 dé marzo". 

Pompeyo Márquez, asimismo,' profúndiza en la polémica sobre otros aspectos en el 
artículo señalado. Algunos de ellos se. refieren a la ortodoxia revolucionaria fidelista, la 
teoría de las etapas, y la vía no pacífica' dela reYciluclón venezolana. Márquez establece 
la pauta teórica más importante de todos'·e·sos,años, en torno a aspectos tales como 
el otorgamiento de solidaridad sin condiciónes:impositivas, la imposibilidad de asumir 
una sola táctica de lucha a escalá continental, la inóperatividad de los transplantes me
cánicos, y la independencia de cada partido párá' asumir la política que le parezca más 
conveniente.90 :.,,,, .,.,,,,;,: 

Las grandes coincidencias logradas entré verú:izolanos y cubanos en la gesta arma
da, producto de una misma concepción ide.ológica ,de la revolución; la solidaridad mu
tua; aunque en esta etapa es más de los cubanos que se sienten con derechos de 
orientar el rumbo de las acciones en Venezuela,'.fncluso la cordialidad y amistad, de 
pronto quedaban rotas y los agravios verbales r¡iás hirientes ocupan su lugar. 

La polémica significaba el alejamier:ito dé'.la 'vía revolucionaria conforme al modelo 
guerrillero de un sector tanto del PCV comci"del M1Á: Era una vuelta al encuentro con la 
realidad venezolana y el alejamiento del,tutelajeiapcíyo de Fidel Castro y de los demás 
líderes cubanos. En el fondo de la polémica está el problema de quién dirige la revolu- , 
ción y por qué caminos: el grupo del Cuartel Sarí Carlos donde estaban Márquez, García. 
Pones, Petkoff y los antiguos dirigentes del Pcv; o el grupo emergente de Douglas 
Bravo, Núñez Tenorio, Pedro Duno; etc.; qUe estaban ahora al frente de la.lucha armada 
y en la calle. s1 Esta polémica reafirma en los dirigentes del PCV la idea de abaridonífr la 
senda armada, aunque no se atreven a plantearla explícitamente; otra vez serán· Jos 
hechos Jos que se encarguen de confirmarla. , ·,/°''' 

En mayo de 1967 fue apresado un grupo de guerrilleros después de desembarcar 
en Ja costa venezolana; entre ellos venían algunos cubanos. El PCV no duda en cóndenar 
el entrometimiento de Cuba en los asuntos internos de Venezuela. En julio de;rnsr no 
son invitados a JaJundaclón de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) 
en la Habana. Esta reunión revelaba ya las discrepancias que hacían présa·a1 ciistrisnio · 
en el continente; expresadas con lo que sucedía en Venezuela. Una'resoluciaii'.delas ... 
OLAS condena '.'Ja torpe y oportunista posición de la jefatura del PCV, ·que; al abandonar · 
Ja senda de la lucha armada traicionó principios revolucionarios para sérvira los intere
ses del imperialismo y de las oligarquías ... "92 Fidel se. habría referido eii'esa'reuniórí 
a la jefatura del PCVpon e(más· duro lenguaje de la izquierda comunista: .~9rUpo de trai
dores", "enemigos· d13 Ja'íe\foiúclón", abandono de '!Jos luchadores de Ja guerrilla". y to
mar ula senda de)a c.oncJ!iaclón.Y.sumi~ión".9~:-\:i~:,.-,·.·. . ·.·. -: >:·< .. · .. 

El peso de Fidel Castici a nivel internacional e~a'múy grande. El PCV es'visto c~mo 
. . .,_ "_.:' . -.·. •.'. ·,: > i:·· .'. ·~_:·~ '.-.' :- - .. -. ·. '·" _,·. '. :>.,· -· . 

90 Cfr. Má~qU~z. ~~~Pe'Y~:-:Mu~~"-~~l~~I~~ :r~~-es~;'.~-~. ', ~>: : 
91 Heydra, Pastor, ob. cit. p.,143.>,·. ';.-.;:,'. .·r/.,·. \···~ ~ .•. · : ;'.. · · ·, 
92 Resolución de las OLAS, cilada en Alexander. J., ~oben~'ob. cit., p. 200. 
9J Cfr. Alexander, J., 8obert, ob. cit., p. 201. · : · · 
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traidor por la gran mayoría de los partidos comunistas y los grupos guerrilleros y como 
una confirmación de que esos partidos no podrían dirigir la revolúclón latinoamericana. 
Sin embargo, el PCÚeafirma una capacidad de autonomía e independencia de política 
como no había· tenido en sú historia::..·.· · · , ... · · 

.. /.. ,·,,. :-:>,':i~ -: .. ~: '. •'· ·.-: .. ':· 

, •11, ~-_;\.·· ./.~OSiéi~f?ambf[iüa~,~~:.:-·.·::/;_··. 
· "'·' -''' ¿víaarmada'yvfa.lega/unidas?· .. ' ·"'' ·.,., ' 

~ ar~aig;da ~-66~d~~:~~~C:Jgc¡~~· d~ 6ó;;;~¡~';/i;á~~ 1~~ toí,~~~·d~ l¿~h~'qG~ ',;~bía 
caracterizado la líneá armada del PCV :'-:,con las va_riantes que ya hamo.s IÍisto 7'-; le impi
de plantearccin claridad y decisión el paso a la vía legal.~EI VIII Pleno del Co.mité Central 
(abril d9 1967),'de nuevci bajo ,lapresidSriciá de;f'orripeyo,Márque:i:, quief.1 junto.con 
Guillermo García Ponce y,Teodoro .Petkoff,habfém escapado:del.San.Carlos; reconoce 
explícitarrientéla derrota y deicretá un repliégua 111ilitai/áríúrciadci cciirio"repliegúe tácti- .· 
ce''. Todavía sigue manteniendo lapréiposicióñ dcicíriñáriade ví~ no pacífica de la revolu
ción venezolana.'T9odciro Petkoff Bxplicá el c:Jbjetci'de eiste viraje:''EI propósitci del viraje 
era el de propórcio'nar a la lzqui9rda el balón de"oxígeno de la luéha política/permitir a 
un movimiento, v.encido: en elteriéno militar apoyarse erí lcis'aricticis márgenes políticos 
exlst.entes ein ú.ria demócraCiá'represei'riiátivaisalir del aisláÍniento, iéconstituirse",9,4 El · 
penoso pioceiso dé láiiquiE!rda necia.la 19galidad seoriel1tabai:On mayor claridad, sin 
embargci mantienefretór.icaínente la vía armada' de la revÓIÜclón;· :· ··. · ···• 

Jesús .Faríá én u·n discurscien ~raga'en juliOda 1967ósostiene 'tódavía Ía ambigua 
posición del pcV:,;:iiósotrOs; dice, nO pudimos ganar la guerra: '.•:¡pero) no significa que 
hemos abandonado'ningumi forma de lucha ... el partido ni ha bajado sús'guerrilleros,. 
nl ha entregadci su armamento, ni ha traicionado ... ".95 . . ~. :. , . 

En estas circunstancias la muerte del Che en Bolivia, que simbólicamente cerraba el 
ciclo de las revolución castrista en Latinoamérica, no fue una gran sorpresa para.los 
comunistas'·de Venezuela; algunos interpretan el hecho como una confirmaéión de que 
el movimiento guerrillero no era capaz de crearlo todo.96 · . . .· .. · · · 

Consecuente con la política del viraje, el PCV participa en las elecciones del 68, a tra
vés de un organismo electoral denominado "Unión para Avanzar'! (UPA). El gobierno de 
Leoni reconoce a este organismo en el entendid.o de que era un aparato electoral del 
Partido Comunista y éste es nuevamente partícipe activo del proceso eleictoral vanezola
no, punto nodal de la participación política para acceder al pod9r'por)avíademoérática. 
El triunfo del Dr. Rafael Caldera de COPEI y la derrota de AD, significó Un cambio político 
en el cual el PCV encuentra mejores condiciones para actuar abiertáíneríte en la legalidad 
y dar· por concluida la última etapa de la lucha armada.· Cáldera .. deéreta · 1a · pOlítica de 
"pacificación", a la cual se acoge el PCV en marzo de .1969 "y obtiene'sú reconocimiento 
legai.97 Pero ya nada volvería a ser igual, la violencia había.maicádo·a los comunistas 

9.i Petkoff, Teodoro, Proceso a la Izquierda, p·. 64. 
os Confidencial, núm. 42, septiembre de 1967, p. 7.. ~. . ·. , 
9G Pe1koff, Teodoro, La lucha armada ... ; p. 232. ·. .·:· _ ·.:. : - .;.<:<··· :; :·-:: : ·' 
97 El Decreto de Caldera seiiara que el PCV en los hech~s venfa actuarido bajo otra denomlnacl6n, a través de la 

cual hab(a concurrido al proceso elec1oraly dado muestras de panlcipar en la lucha democrática, Cfr. en Documentos 
qua hicieron historia, T. 111, p:311. · · ' · 
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venezolanos y la reflexión sobre esa experiencia histórica bien pronto reiniciaría la histo
ria de divisiones que pondrán en cuestión la viabilidad histórica del Partido Comunista, 
dentro de una discusión más amplia sobre la crisis del marxismo. El ciclo de la vía arma
da se había cerrado y con ello la posibilidad histórica de acceso al poder del PCV a tra
vés de la misma. 
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Los partidos comunistas tuvieron a la revolución como objetivo estratégico en el período 
de 1933-1967, pero sus prácticas políticas no fueron congruentes. La explicación de lo 
anterior se encuentra en la interacción de diversos niveles de análisis: las políticas del 
movimiento comunista mundial hacia América Latina y hacia los partidos estudiados 
{PCV, PCC y PCM); la interpretación_ que hacen las dirigencias de estos partidos de dichas 
políticas para impleméntarlas en sus respectivos países; las políticas que mantienen los 
centros de poder mundial.es y los alineamientos de los partidos analizados; las relacio
nes sociales y políticas en cada uno de los países y las respuestas dadas tanto por los 
gobierno_s en turno como por las otras fuerzas en pugna con los comunistas; las cons
tantes divisiones intérnas de los partidos estudiados, no sólo por diferencias ideológi
cas, sino p6(el cémti61 de los aparatos partidistas, sin excluir las p_ugnas personales 
que generalmente_esiabané:oimplicadas. Estas razones explicativas generales adquie
ren en cada etapa y en.cada país rasgos propios. 

La revolúción es· un presupuesto del cual parten las agrupaciones comunistas de Lati
noamérica erí general y las aquí estudiadas en particular. La revolución, en su opinión, 
llegaría tarde:o téínprano. Bastaba con impulsar, de acue_rdo a las condiciones de sus 
países; las políticas de la Internacional, del movimiento comunista mundial o del castris
mo: Aúnque'con respecto a este último, los partidos comunistas mantienen muchas re
servas y no lo siguerí;salvo muy contadas excepciones, como la del PCV. 

La concepción hiperideologizada de revolución que mantuvieron los partidos comu
nistas fue úna de.las causas principales que les impidió dirigir la revolución socialista, 
como era su cometido. El discurso sobre la revolución se convirtió, la mayoría de las 
veces, en algÓ ajeno a la realidad; en un mito que servía para justificaracciones políticas 
incluso opuestas.. i -: :.··. ,-.· ._::". :e:: -' 

La realización de la revolución era el motivo de existencia y el objetivoprincipal d_é las 
agrúpaciones de signo comunista, pero no realizaron una reflexión; digamos sistemá: 
tica; sobre la misma; en lo fundamental, siguieron las directrices m'arcadás'al respécto' 
por la URss y la 1 nternacional y por el llamado movimiento comunista mÜndial. Sin em-. :
bargo, al confrontar tales directrices con la situación política en cadáúrío ae sGs países, .. -
si bien no les permite_ acceder al poder por diversas circúristal)cias; i(cóntribuyen a --· 
modificar los regímenes políticos en sentido moderno. Al plantear proyectos sociales . 
que expresan las demandas de las clases y grupos subalternos, los partidos comunistas 
eran po_rtadores de una utopía de igualitarismo social. · < :... :> -:.- : : .. :. ,_: -· 

Es posible establecer elementos básicos en la visión de revolución de los partidos 
estudiados. Al analizarlos en el proceso histórico revelan que muchas ideas tradiciona
les sobre la revolución en Latinoamérica han partido.de supuestos falsos.,: : . : :_. 

Así, la connotación de la revolución como 'un cambio violento, auspiciada o dirigido 
por los partidos comunistas es más bien la excepción y no lá regla. El ¡:>artiqo Comunista 
Mexicano y el Partido Comunista Cuba.no son ejemplos típicos. Salvo la primera etapa 
de 1929-1933 a 1935, en que plantean la insurrección para la toma del poder y son con- · 
secuentes en algunas acciones para lograrlo, posteriormente y .hasta 1958 en el caso. 
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del PCC y durante el resto de la existencia .del PCM, optan por la vía del cambio· demo
crático. El Partido Comunista de Venezuela es la excepción a la reglao ya qúe va a la lu
cha armada en Ja década del 60: Sus ántecedentes históricos muestran más propensión 
a la lucha insurrecionalista que los otros dos partidos. . ·' . 'L' .·'·;,. . 

Otro elemento básico en las explicaCiones de la revolución es. el de la· agúdización 
de la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado. Sólo qué én t:atlnoáméricá y 
en los casos estudiados, los partidos comunistas plantearon casi siempre (la excepción. 
es otra vez la etapa de clase contra clase)¡ la revolución democrático burguesa como 
etapa previa a la socialista; es decir.' apoyaron a la burguesía o a sectores·de ella,' así 
como a los gobiernos y, en ocasiones;''ájos·partidos que considéraron la representa
ban. Asimismo, entendieron tjúe .erá necesario el desarrollo de la burguesía para supe
rar los resagos en la industria,'en efagro y en general en la vida social y política de sus 
países, catalogados corrí o semicoloniales y semifeudales. La concepción· unilineal del 
desarrollo histórico es la base de esta posición de apoyo a la burguesía. 

El punto anterior está ligado a las tareas antiimperialistas que cumple la revolución 
en nuestros países; Los co111unistas consideraron que en la lucha contra el imperialismo 
las burguesías nacionales desempeñaban un papel fundamental al defender los merca.: 
dos nacionales; desarrollar una industria propia y defender Ja soberanía nacional; entre 
otros aspectos: Sin embargo, hay que señalar que su arraigado antilmperialisrrio tuvo 
un interregno durante la Segunda Guerra Mundial y los primeros años de pcisgúeria, 
en que sostienen qUe el imperialismo es Un factor que puede ayudar a desarrollar.a los 
países latinoamericanos y la lucha contra el mismo debe cesar. Estas y algunas ideas 
más son identificadas cenia llamada "fase browderista". 

Otros elementos centrales'cle'las revoluciones son los referentes a los sujetos históri
cos y a las vanguardias. En'. el plán'o del discúrso se sostiene que el partido comunista 
es la vanguardia de la clase obrerá, qú.e en alianza con el campesinado, está destinada 
a tomar el poder. Sin embárgo;~a 10· 1árgo· del período estudiado se aprecia que los su
jetos históricos del éambiCÍ'sÓcial radical se modifican. Esquemáticamente podemos 
enunciarlo de la siguiente man.era: En la etapa de la llamada revolución obrero-campe
sina el sujeto histórico es 1a·c1así:íobrera, principalmente, los campesinos son simples 
aliados; la vangüardiá'~es únicariiente el partido comunista y en oposición a todos los 
demás partidos, sean de la'orientación política que sean. 

En el período delfrénté popUlar son además de las clases mencionadas, las clases 
medias y Ja burgUesía.ñaCioiial ántifascista; aunque se abandona en la práctica la lucha 
porlá revoluclón,'se sigÚe rííiinteriiendo como horizonte. En la etapa de Unidad Nacio
nal.no se busca llegar. al podér; los sujetos históricos para derrotar al fascismo terminan 
por ser todos aquellos 'seCtoies; :ciases, grupos e individuos contrarios al fascismo. Los 
partidos comunistas realizan.alianzas con todos los partidos, agrupaciones y personali-
dades antifascistas'.:;;:~;:•··>:'-<; ''• . · . · 

En la etapa'pe Guérrá Fda, los sUjetos históricos vuelven a ser los obreros, los campe
sinos, las'capas medias y ciertos s.ectores de la burguesía nacional; el enemigo principal 
vúelve a ser también el impedálismo. El partido comunista debería impulsar un Frente 
Democrático Nacional:.:.> .. ··,···•. · · ·• ·· .·. 

Los partidos comuni!itas no fueron siempre partidos de oposición. En diversos mo-
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mento,s coincidieron ,con los gobierno en turno, especialmente cuando dichos 'gobier
nos impuls'!ban reformas políticas y sociales. Ocurre así en Ja etapa de los frentes popu
lares y de "UJ1idad n.acional en que apoyan en Venezuela al gobierno del general lsaías 
Medina Angarita o en Cuba al del general Fulgencio Batista. México es un caso excep
cional porque el apoyo que otorgan al general Lázaro Cárdenas, lo extienden a los go
biernos que'se sucedieron hasta finales de Ja década del cincuenta. Este. ámbito de las 
relaciones' de óposición o apoyo a los gobiernos y a sus políticas en sus respectivos 
países, generó en los partidos comunistas disputas internas que les llevó a recurrentes 
divisiones'.;g{ :,:, 

La idea de revolución que en general sostienen en el plano ideológico es Jade cambio 
social radical,: condicionado a la maduración de las condiciones objetivas y subjetivas. 
Constituye•.un proceso, más o menos rápido de cambios profundos, violentos o no, 
mediante ,el 'cúal el país se libera del imperialismo, rescata su soberanía e independencia 
nacionales: desarrolla el mercado interno y la industrialización y termina con los.restos 
semifeudales (latifundio), reparte la tierra a los campesinos, recupera Ja riqueza nacional 
y, amplía las· libe.rtades sociales. Realiza luego transformaciones de carácter socialista: 
implanta Ja _,diéta¡jura del proletariado, nacionaliza la industria y I'! banca; planifica Ja 
econom,ía;,elirr1iJ1a la explotación del hombre por el homb,re,•etc: La. rev.olúción'dernocrá 
tica burguesa es dirigida por la burguesía; cumplida esta etapa; eljJroletariado, median
te su vanguardia,: a,s,un1e .la dirección para imponer su hegemonía en el proceso revolu-
cionario soc¡alista:., ·:;>urx .... _. . . . _.. - · " <: · . ·,. . , 

En el período 1933-1967 se distinguen dos grandes momentos de efervescencia revo
lucionaria:· 1a década del treinta, en Ja que los comunistas implementan la política de 
clase contra clase, primero, y Ja política del frente popular, después; y Ja década del se
senta con el_triunfo de Ja revolución cubana y su influencia continental, en la que los 
partidos comunistas ven reanimar su actividad por la emergencia de la tendencia guerri
llera en Latinoamérica. En Ja década del treinta se ensayaron las dos vías de acceso al 
poder: Ja violenta y Ja democrática o electoral. En la década del sesenta se impulsa nue
vamente la vía violenta o insurrecciona!. Ninguna de las dos vías llevó a partido comunis
t.a alguno al poder. Aunque puede decirse que las dos posibilidades que,daron abiertas, 
como lo demostró la Unidad Popular en Chile y el Movimiento Sandini¡;;ta de Liberación 
Nacional en Nicaragua, pero estos últimos fenómenos escaparon a Jos marcos tempo
rales de estudio del trabajo. · .. ·e'.' :•>• :.::::· · 

En lo. que se refiere a las características que asumen los partidos ·análiiados-en las 
distintas etapas históricas conforme a la búsqueda o no de la reáiización dei la revolución 
en sus países, puede afirmarse lo siguiente: , , _ ,, ,,._:_ .. ':<:;_.,'. ,.,;, ';;:: . ' _ _, 

En la etapa que corresponde a la política de· clase ·contra 'e/ase de Ja Internacional, 
los pequeños partidos comunistas son lanzados a)a toma del poder, sin aliados y con 
divisiones internas no exentas de las diferencias que había en el interior de la propia In
ternacional. En los movimientos sociales .. de la· primera mitad de los años treinta, los 
partidos comunistas encuentran· terreno· propicio para sü acción .. En Cuba participan 
de manera déstacada -en la caída de la dictadura de Machado e impulsan la experiencia 
efímera de los soviets cubanos .. Los comunistas venezolanos en el exilio en México, 
lanzan una "invasión" -condenada por la· lnternaC:iónal.,,- a Venezuela, para derrocar 
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a la dictadura de Juan Vicente Gómez. En tantÓ que; erÍ México, participanen la lucha 
contra el Maximáto y lanzari una campaña electoralpresidenclal.conla corislgná de 
"Porun México Soviético'',' en oposición alnaciénte ciardenisryio. ;://.: ... , . . . 

La concepción teórica. dé revolución.bajo la qué orientan su ac~ipn en)stá ,etapa es 
la de revolución obrérOccarripesina; con·cebida como Lin proceso. medial)te ,el cual; y. a 
partir principalmente demediÓ(lnsurr'eéclonalés:C la :vanguardia' común!Sta ,dé' la clase 
obrera dirige la alianza Óbrera y"éia'mpesi~a •'parafomar, el. poder,' i~staura la',dictád,ura 
de los consejos o sovietsé lmpulsá tra.StorrnáciorÍes de~caráctersocialista:'_Estos.movl
mlentos revolucionarios· eran\ii~tos'cómo piirte:da la gran're\ioh.lción 'rriundiaUniciada 
por el Partido Bolchevique de Rusiá en~ Ünafase .en la 'cual elcapitálismo en'JaSC~lónias 
y semico!Ónias entrab_a. en úría crisls'i[i~vérsible~~;;,:;:(~~.~~Jf''.. \Í¡,p; •• ;;t~':i •fri) {';'~- .••. 

En esta etapa, los comunistas enfren_tari:dos d_ificultadeis:_asumirse como partidos 
obreros, sin la existencia de una clase o_brer_a fuerte;' y la presencia de movimientos "na
cional-revolucioriarios" o populistas'tjuéasúmen'en máyor,omenor medica el s_ocialis
mo. Es el caso del cardenismO en México'; e1:;autentlsmo::-eri Cuba yelbetanéourismo 
en Venezuela. Corrientes con iás cÚales mantendrán acercamientós y alejamientos polí-
ticos alolargodesuhistoria.•·.- . . . •••. •:· . .':' ·;;,-,.:, .. ._ .. _ . . 

La etapa siguiente inicia con la política ,de los frentes populares/se extiende con la 
política de unidad nacional durante la guerra y.'culmina .,,, 1947-ccin el comienzo de la 
Guerra Fría. La amenaza del fascismo y luego la gúeira; máglas proyecciones sobre 
la posguerra, hacen que los comunistas realicen. alianzas con las distintas fuerzas en 
el poder hasta convertirse en aliados incondicionales. El PCM.en México extenderá ese 
apoyo al régimen político emanado de la Revólución Mexicana.- El Partido Comunista 
Cubano apoyará al régimen de Batista y .el Venezolano al ,del general lsaías Medina An
garita, y al gobierno de Gallegos-Rómulo Bentacourt, hasta el golpe de Estado del 48. 

Las políticas del frente popular dan a los partidos comunistas sus mejores dividendos 
políticos; conocen la étapa de su mayor crecimiento e influencia, su acción es aceptada 
en genéral por la sociedad y sus propuestas sOn escuchadas e, incluso, atendidas. 
Pero la alianza con.los regímenes en turnó' se convirtió en subordinación y unieron su 
destino al de esos gobiernos: en Cuba y en Venezuela son derrotados electoralmente 
por la tendencia nacionalista; en México, cuyo régimen se mantiene prácticamente inal- · 
terable, los comunistas no alteran tampoco su alianza, pero entran en un largo periodo 
de crisis' del que empiezan a recuperarse sólo hasta 1960, cuando asumen un nuevo 
concepto de revolución que niega la vía la socialismo por la profundización de la Revoc 
lución Mexica11a iniciada en _191 O, En este periodo, la concepción de revolución por eta
pas justifica la acciónde los partidos comunistas. 

La revolución cúba.na impacta lá percepción teórica de los partidos comunistas.de 
América Latina enun aspecto básico: les _demuestra que sí es posible hacer la revolu' 
ción en la_ región. Los empuja: a u[la política más agresiva en contra de las medidas gu
bernamentales.~Sin embargo, los partidos comunistas, en general, no asumen la lucha 
guerrillera. .. . .•... : .• · ~: . > ,, :, , _ , ·-.. ·. . . .·· . .··. . . , , 

En el caso del Partido Comupista de Venezúela; la revolución cuban_a sí influye nota, 
blemente. Los .comunista venezolanos la' miran no sólo como el, ejemplo a _emular ·en 
Venezuela; sino como una ba_se de apoyo a su propia lucha revolucionaria, conforme 
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a /a prédica de.los dirigentes de aquella revolución; En lo interno, encuentran la justifica
ción de la lucha armada én el análisis que rea/Izan de la experiencia q~e llevó a la caída 
de la dictadura de Pérez Jiméñez el 23 de enero y la Inconformidad social con el gobier
'no de Rómulo B.etancourt; el cual; por otra parte, /os'había'excluido dél'gobierno. En . 
el 23 de enero ven que sé les escapó la oportunidad de· cji.Jé kis'camt:íios .Ocurridos a 
raíz de la caída de la dictadura siguieran un camino revoluciomirióde'slgrio so.cialista. 

La lucha ármadá en Venezuela no constituye una imiiación del ,.¡;odé/o revolucionario 
cubano eri un punto central: la formación y desarrollo del foco guerrillero en el llano, ya 
que la lucha armada.se concentra en las zonas urbanas y cuenta;'á:dem-ás; cenia partici
pación de/ejército o de sectores de él en el proyecto revolucionario: Es hasía la derro, 
lada de la lucha armada en las ciudades que la guerrilla se concentra en el campo y la 
montaña. ·;:·y • .., ···'-••:. •;·,,, ,,,. •¡;,:·/.'··"'- _ 
· Cuando algunos dirigentes perciben la derrota y la inviabilidad de la /ucha·guerrillera, 

inician una penósa rectificación. La polémica con Flde/ Castro; qüe Insiste en /a persis
tencia de la lucha armada y apoya a la tendencia pro-guerri/lerista del PCV, permite defi
nir con mayor claridad a la tendencia pro-repliegue militar, el retorno a la vía democrática 
y el abandono de las tesis insurrecciona/islas. El ciclo'insurreciona/ del PCV se cierra 
con su participación en las elecciones del 68: · · 
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