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INTRODUCCION. 

Cor vl derrocamiento de Pérez Jiménez (23 de enero de 1958), en 

el cual aparecieron ex primer érdon low estudiantes venezolanes, y — 

sen la Metauración del Gobierno Provisienal presidido por el contra] 

mirante Volfgaxg Lerrazábal, se inició para el movimiento ostudien: 

  

una etapa de intonsa actividad. Se dió entences su definitiva integra 

ción a la vida política del País, respaldada incluse on la Ley de Uni 

vorsidados Nacionalos dol 5 do diciembre do 195€ antes do las elce > 

ciones generales de ese mismo mos, antes, por tante, de que subiera al 

pador por segunda ecasión Rómulo Betancourt, Fra también, la segunda 

ecasión cn que se deba una Loy do tal naturaleza -la primcre fué en 

1946- ora, finalnente, la cuininación de una lucha que tiene impreci 

- ses entocotentos on los comicnzos do los años vointos, pero que en — 

1928, cuando ya ol potrélco cra el oje do la vida coonómica de Vene— 

zuola, adquirió contornos procisos. 

El Dócrote-Loy do diciombre do 1958 proclamaba que la onsoñanza 

ostaría imprognada do un "dofinido espíritu de democracia, de justicia 

social y selarided humana" (Art.4), quo los estudios erdinarios sorían 

gratuitos (Art. 9); quo las Univorsicados Nacionales tendrían persona 

lidad jurídica, a partir del momonte= on que se publicara on la Gacota 

Ofiozal ol docreto que las creaba (Art.7), quo al adquirir dicha per= 

sonalí:    , también obtondrían patrimonio propio". ..distinto e indopon 

diento dol Pisco Nacional" (Art.10). 

En lo tocante a su financiamicnto, la Ley ostabloció que "on la 

Ley de Prosupucsto Gonoral de Ingresis y Castos Públicos de la Nación 

so inoluiría anualmonte una partida cuyo monte global no sorá menor — 

_dol wo y medio por ciento del total de rentas erdamarias que so presu 

pongan en dicha Ley" (Art.11). El Artículo 13 señalaba quo les biones 

y rentas do las Univorgidados Nacionalos no ostarían somotados al ré-
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gimon de bienes nacionales, y sus ingrosos y cgrozos no so Considora= 

blicos y no sc soucturían al régimen del 

  

rían como rentas y gastos 

presupuesto nacional. 

Políticamente cl artículo 6 (1) fuf 01 más importante. "El recia— 

to de las univorsidados =rczaba su texto= cs inviolable. Su vigilancia 
   

y el mantenamionto dol orden dentro de El son de la compotoncia y róg, 

ponsabilidad de las autoridades universitarias; no podrá ser allanado 

dir la consumación do un dolito o pora cumplir las deci 

  

sino para 1 

siones do los Tribunalos de Justicia" (2). Esto artículo, junto con =— 

  

los que daban participación a los estudiantes on 51 gobierno univorsi 

os 6xitos del cstudiantado universitario, 

  

tario, son dos dc los máx. 

consoguidos gracias 2 las constantos luchas que, dosdc 1957 y a lo 

largo de 1958, sostuvioron a favor dol nucvo réganon; mérito que has= 

ta Botancourt los reconoció, on su discursyde toma de posesión O). 

Sin cmbargo, los estudiantes, al conocer cl traunfo clcctoral ao 

Botancourt lo manifostaron su repudio, y desbordaron do ontusiasmo — 

  

al llogar Vidcl Castro a Caracas. Por su parte, Botancourt no tardó 

mucho en enfrentarles al ojército y a la policía y en violar la auto- 

nomía universitaria on diversas ocasionos: bajo Botancourt, cl acti— 

os nunca antes conocidos, a 

  

vismo político universitario llegó a gra 

taba la Ley de 1958. 

  

posar dol indisowtible éxito que ropwcs 

1. Todos los awifoulos sofíalados pertoncoon al Título 1 do la Ley 
excepto los que més adelanto sc rcfieron al Conscjo Nacional de Univer 
sidados, Venczucla. Documento: historia. V.II, pp.450-453. 
También wuede vorse la Ley en E Ava o Febres Foción. 

+ Conviono consorvar on la mento cota exocpozón a la autonomía 
univorsitavia, puso luogo será objoto de enconadas discusiones, 

3. "El cotudiantado de las universillados,.. ooupó sicmpre los luga 
res de mayor ricsgo, con alardosa y hormosa docisión juvenil, cuando 
se vislumbraron, o se concrotaron, peligros de retroceso on la evolu= 
ción del país hacia la constitucionalidad" Vonozucla. Doer Ss que 
hicieron historia. Ve 11, p. 461. 
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Lo primero que resalta dol panorama educativo venezolano, es el = 

desnivel on que so cncuontra rospecto al producto nacional bruto por 

habitante, De la oscala do Harbison y Myors, solamento 25 pafsos-de 

un total de 75- tionon un PNB mayor que Vonozuola, no obstante lo 

cual, Ssta no cuenta con un corrospondionto desarrollo do sus recur 

sos humanos. (4). "Cuando un Índice tan bueno como cl producto nacio= 

nal bruto por habitanto muostra que hay dinoro suficiente para lograr 

ol desarrollo... y existon también rocursos y mano de obra suficionto, 

el fracaso del desarrollo ticno quo deberse a otras causas" (5); con 

estas palabras, plantoaba Vonanzi, Roctor de la Universidad Contral de 

Vonoguola (UCV) durante «1 gobierno do Butancourt, ol dilema por el 

que atravezaba la educación suporior. 

El propio Vonansi rosaltaba algunos de los 62 

  

tos logrados: bajo 

la dictadura, el Estado dió on 1957, 17.5 millonos de bolívares a la 

UCV; en 1963 ya ae se daban 74.2 millonos y se tenía ponsado llogar a 

81.5 milloncs. Poro oran éxitos conscguidos con mucho esfuerzo". ..los 

años 1961, 1962 y 1963 han sido cspocialmente difíocilos cn este par 

  

ticular", concluía Vcnanzi (6). Es decir, on cl noopio de rocursos fi 

mancioros para la UCV, el principal centro univorsitario dol pafs. 

WLas nocosidados todavía ticno la palebra Vonanzi- cuidadosamonto 

determinadas de acuordo con la política dol Rootorado, han sobropasa= 

do on los últimos años a los ingrosos" (7). En 1962 01 défició fuó de 

4.5 millones de bolfveros; on 1963 fué de 6.5 millonos, desde el mo= 

monto mismo do la elaboración del presupucsto. Para colmo la asigna= 

la oscala relaciona 01 PNB "per cápita" co: nivol de desarro 
llo de rocursos humanos. Encaboza la lista Estados Unidos, que, en am= 

bos casos ostá on el nivel suporior (IV). En cl nivel 111 dostaca el 
caso, con 648 délaros do PNB "po+ oépita", que es superior al de la 
URSS (600) y al dcl Japón (306) poro cuyo nivel de preparación de sus 
rocursos humanos us inforior al de ambos países. Chear. El desar, 

nacional... Po 
5. Véaso su discurso en CHEAR, Op. Cit 
6. Monsaje al Claustro. p. 241. 

  

     
   1 Pa 28, 

T. Ibidom., p. 242.
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ción tradicional úe fin do año para ol personal docente y administrati 

wo, que en la UCV ascendía a 2.5 millones de bolívares, no fré consi 

  

e 

rada dentro do la partida global para funcionarios 

  

blicos, asumién— 

dose quo'podía*,..salir de un presupuesto que no [owbría] siquiera los 

gastos de funcionamiento básico" (8). Tan desosporala era la situación 

wuiversitaria, que se pidió al Ejecutivo se solicitara un orédito de 

13.5 millonos ds bolívares para la UCV y se awtovizara "transitorianen 

to wi: sobre giro para poter seguir adelante" (9), Palebras más amargas 

no podrían escucharse en boca dol rector de una universidad demooráti- 

N 

Como constraste con la situación deficitaria 

  

su presupuesto, se 

ofrecía la expansión do la población universitaria, la cual pasó de — 

9,156 alumnos on 1956-57 (fndice de 382.1, tonando 1940-41 como año — 

base=100) a 34.368 alumnos en 1962-63 (índice de 1,434.4). La universi 

dad Central posó en los mis.:0s años de 5,733 a 17,301 (10). Desde lue— 

80, hubo ciertas ospeci 

  

dados que resintioron más la avalancha de ma 

triovlados; en orden le iortancia aumentaron su población, tanto en 

la UCV como en el resto de las univorsicades del Pals, Economía, Dere— 

  

cho, Medicina, 1:   ugenicría Civil y Humanidados y Boucación. Aunque Agro 

nonfa e Ingeniería Industrial tam 

  

ín crecieron rápidamente, nunca alg 

canzaron los niveles de las facultados anterioros (11). 

Coro consecuencia, el mínero “c egrosados también aumentó, ocupando 

desde luego el primer lugar la UCV, En 1950 se concedieron 443 títulos 

  

  Ba- Loc. Cit. 9.- Ibidem. 243. 
JO. Venezuela. Anuarzo estadístico... 1957-63. pp. 1,230-1,231. Cabe 

soñiclax aquí que de la población en edad univorcitaria era atendida es- 
colarmente el 98 ; de la que necesitaba caucación media el 97 ; de la 
que tenía ocad para asistir a la primaria ol 07 y de la población anal 
fabota solo 24 , según datos de Tohevorvía Salvat en : "Fánonoión y desa 
rrollo el caso de Venezuela". p. 589. Debenos solar: 

11.- Ibidom., pp. 1234, 1251, 1258, 1263, 1266, 1212 y 1219. 
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en la UOV; en ol úílizo año de la dictadura 7193 on 1960 se dieron — 

11171 y en 1962 1,725 (12). Poro antes soñalamos que ol presupuesto 

nivorsitario estaba funcionando con déficits. Así, se dió la paradoja 

do que la asignación quo el Estado daba a las universidades para aten 

pecto al periodo dictatorial. El costo 

  

dex a cada alumno Ceoroció, 

por alumno y por año on 1953-54 fus de 4,300 volfvares; en 1955-56 de 

5,050; en 1957-58 descendió a 4,850 y en 1960-61 a 4,800. Para el año 

1962-63, el presupuesto con gus contaba la UCV hrofa doscender el mis 

storio de Bducación había se=    mo costo a sóle 4,230 bolfva: 

  

falodo como costo Spiimo el de 6,100- cifra inferior a la do 1953-54, 

y eso sin contar con ol orecimicnto que exporimontaría ol númoro do 

alumnos cn acusl año. (13). 

isaje ccucativo bajo el regi     Para redondear la doscrapción dol y 

mon do Betacouyt, dejemos la palabra a la Comisión del BIRF. "La mi- 

sión aplaudo estos osfuerzos y confía cn quo on los años venidoros se 

nsión de — 

  

podrá avanzar aun mas, 3l tipo do 'programa acolorado! [o: 

la población escolar] que se realizó on los fltinos dos años fué sin 

  

plancar las otapas de los futuros adelantos cducativos en relación — 

con objetivos finelos"".(14). 

La osoucta prosontación de estos hechos, ya ha dejado plantoada — 

una serie de cucstionos a dilucidar, El enfrentanicnto de los estudian 

tes lo mismo a las dictaduras de Gómez y Pérca Jiménez que al gobiorno 
  

  

12. Vonanzi. Honsaje al Claustro. p. 39. Paro vor cl mámero de — 
egresados por facultad y por universidad puedo 00. noultarso adomás del 

Isitori0. se 
16 

  
  

      

amuario estadístico que homos venido citando, el 
1965 de la Unzón do Universidados de América La: 

3, Vonanzá . Monsajo».. p.244 
14.- BIRF, El doparroll 

yade os nuestro, 

    

ico de Vomosmola. p. 403. El subra   
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Hamado democrático de Botancourt, nos obliga a pensar que una simp 

  

explicnción polfixca no 1logarfa a tocar las causas realos del aotivis 

mo estudiantil, El momento de uno de sus 6xitos mas importantes (Ley 

de 1958) marca también el comicnzo de una etapa mas activa y violen= 

ta. So lo daban garantías logales a la universidad, poro en 6so porfa 

do ontraron repctidas vocos las fuerzas represivas a su recinto. Se = 

asoguraba un presupuesto estable a las univers: 

  

cados, poro los rccur= 

sos eran insuficiontes para satisfacor a esas masas estudiantilos que 

la capacidad de sus 91 Botancourt los 

  

méritos do su actividad, al inaugurar su período, poro fué contra 61 

  

y no contra cl dictador militar que nacieron las guerrillas universi. 

tarias y ol torror urbano. 

No oresmos que la yplicación pueda encontrarse sólo on los ro—     

cintos universitarios; oreomos mas bión que cs preciso salir de elles 

y escudriñar la sociedad on su conjunto. Tampoco nos parecc acertado 

arrancar dol momento mismo on que el movi 

  

bo ostudiantil parecla 

ya estar maduro (1958), sino que sostenomos la 2mporiosa necesidad de   
estudiar cl 

  

rocoso do su integración, Dol análisis do cómo se presen 

$6 su integración, del momento y lao circunstancias ón que so produjo, 

so despronderá la causa mi 

  

sÍ de la politización csiudiantil en Veno= 

suela, uno de los casos más rzcos on exporiancias y uno de los más ia 

torosantos de Anérien Latina, lo cual sugioro quo puedo sorlo do todo 

el mundos 

Estudiamos el, fonómeno de la pol; 

  

ación estudiantil no como un 

hecho dado o una cosa cstática, sino como un proccsoj arrancamos de — 

la 6pooa colonial y descmbocamos on la ctapa violenta de su actividad 

polftica; sólo así so aprocian las rezoncs do su vcbeldfa, de sus xi | 

tos y fracasos, do sus ospcctativas y posibilidados. / 
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TDI, UNITE CITO e le VIZó DOLFCICA MUSIC. 

  

3l ocmol territorio de Veaeruela ¿ue descubirio por Colón en 1488 
r de vie su lerce: 

  

viejo dnéricaz por ello, lo prinero cue llano le atea 
. 

  

ción de la 2 idad eolomis-1 vezezoloza, es su relesiva sarcía fua 
Ceción (1725), cormarada coz 05705 cesos coo el de Zamúo Dociago, Léxi 

co y Torde 

  

La verdiceza colomiación de Vezomuela 10 se inició: en el sigilo = 
    ZVI, ol yroceso se zevrezó hoste la segunda miicd del ZVII, y Zue apenas 

ex el VIII cuado el donizio espalol se consolicó(1). la cuanio al euge 

  

de la colonia, Zue voLdién la segundo mitad del siglo XVII la que liberó 
e la Coroza espelola de le eyulo econénica que debía presiar a sus súbdi 

    ae:      sos de la región, le cual erjonó e cesurrollarse —ariacipelnente Cere— 
cos, Telezcio y Borquisizato- ¿rocios a la inporicacia del cacao en el 
comercio muadial o 

sa cojomicación, obligó al es     Lo reartoca, lezia y a llo, que 

    

sustituyó ea la osa al espaol, a sos ol elenenío hésico, no sólo de 

    la coaquisia, siao ja de le sociedad coloniel todas dz exeoio, el 
rz0llo Jue corerciazie y agriculior, adenés de solcado y conquisisdoro 

    

   

  

Jero Cesicon cue el jomfodo de proczeridad coloniel po inició en 
pida por la 

aia la tercero décedo del .VIIX cue 
le du. Cacao, se ialegró dofiai sivenente y — 

  

ooxsolidé su voder ecozónico, mocicl y políiico, sonetisado a su domi 
do saxo a los "pardos" coo a los iadios, los zegros y les diversas —   

castane 
     Bor bodo lo ate II concecione haste 

  

lor, 10 ex 
     1592 soleuezie la luxación de ua Corimario, que llegó a ser el Ceniza= 

    

vio de Soae Tona, y decicos solaneaie ¿ues ames señalamos cue le Coro 
20 dombíe cerger con uchos do los gastos de pue níbiidom. 

Tue exíre 1808 y 1121, oa sleno desarrollo de la explotación cel 
  

hi6 02 la sremslormación del Semizario en Universi     o se da: 

  

eReno, 
   ded, deseo que so vió cunlido cusado, por “2al Cédula do 28 de dicione 

bre de 1721, se auorizó la croseción de la cal -y mas ierde lembién — 
Poasilicio- Universidad de Coxiiogo de León de Taracas, ista que ca — 

  

mos, la Jaivoroidad 2ació, cueado 
us jurado y edquirico comioraos STe. 

1725 inició su vida académicos Loi 
yo la pociedod colomail    
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cisos, co2 sus 99.512 blancos (25.0%), sus 47.608 iadios (12,2%), cue = 

147.138 pardos (21.9%) y sus 94e512, (24.35) oxiro libros y osclavos(2) 

¿puniésenos entes cue el erioblo era a la voz comorCianio, verra— 
semiexie y conquistador, lo que dosarroll$ en $l ua Zuorio espírisu com 

  

servador. Consolidado su ¿oder eco:   Suico, ore légioo que su colo llogora 
a l exirezo de 20 querer       sue ni pardos mi indios llogeren a adquirir eul 
tura. ZPorello, eran requisitos para el ingreso a la Universidad, el sor 

o, do padios y ascoadierios limpios do soda m 

  

  o     de legísvino zar 

  

      suo-la razo y de crisiianos y arroglodos procediziesios(8)e Sia exbargo, 

  

al Cédula do ¿ranjuén do 1795, la Coroza disponaó a algunos por= 
dos de su coadición de tales, zedianie el pego de ciorias cantidades. — 
Zo la misa forma que ol oriollo renccioaó Zrente a la Tompoáfa Guipua= 
coaza, se calrezió coxira esos CispoamanelSi so iziroducon/Tos pardog/ 
    sara slempre eniro 20s03ros, ol esplendor de las leiras, 
se arruizó ejeracnezíe muesira universidad(4). 

  Sue la Uziversidad de Corarcas oniuvo sle:pro ea manos do eriollos, 
no es dizfcil probarlo. Jairo 1759 y 1310, el 24fbde los universita rioo 

eraz hijos de hacendados, porcez5   lo que so eleva al 31% se po agregan 

  

aquellos casos ce hijos do hacendados que a la voz eran Zuacioaorios mu 
2icipoles o denen>      aos algúa oJicio (abogados gexeraluexie)e Si a lo 

auierior so cade que el 17% provoafa del grupo comercial y ol 18% del 
milisar, se obiiene cue ei 68% del alumnado tenía extracción burguesa — 

y sólo el 22% procedía de la clase media(5).+ Si coaservanos en menie — 

o lo prizora diperi:     nación ora racial, pues unicacenie los blancos 

(26.3) podías ospirer a la Vaiversidod, so concluye que sólo un reduci 

dfgino aícleo sovici “eaía ucceno a la educación susoriore 
  Bso por lo quo so refiore al alusaado, poro teubin los cargos Ca 

coxies y aduinisirativos eran dominados por los eriolios, coa participa 
ción dol espoñol, dedo luego» Loi que los cargos de Zecior, Cancolario 
Cotedrásioo, Secretaria, Aduinisiradon y lícegtro de Corenonias, estaban 
prohibidos pora los grupos mos bajos do la sociodad colomiola 

El conservadurismo criollo, como ol de ¿odo Pociedad colomiel, mo 

To- Arcila Forioz. “Integración de lo burguesía colonial 
66-63. 

  

    “20 Loal. Eisiorio do lo universidad goloz 
B+- Ibidono, pe100s 
e- Tbidone, pp+224-827 
5.- Tidozonso Leol.on su yo citado obra ho doiallado 01 onfligis 

ue mosoiros aquí presentamos de liZicaday soxianéo 
como 2 Ora sión con 10 exmediontos osindicsidd 

ole peslo. 
  
  

     2. 
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no permisfo que al aux dontro do su propio somo so Cosorrollera dopcon= 
tezio polf'ico alguno, de hhf cue los osiudiaales y cotodráticos estu— 
viorom1 pozetidos a uno estrecho vigilancia» Los ostudio-ales 20 te= 
afon «porece obvio poro preciso insisior on ollo= 2iaguno portidipación 

  

oz el gobierao univormiterios ¡lo aólo Ssio, so los hocío jurar ol mos = 
osiricio res; 

  

do y sumisión al Decior y so los somoifa a uno férreo dig 
ciplimo, dado que, adeués de récibir instrucción nilitor(6)j¿0u contuo= 

to estado reglado por nomas que ihon dosco la prohibición dol uso do 
tabaco, fuero ex la calle o dentro del rocimio uaiversitorio, haba lo 
imposición de casíigos “o-a soveros cono los azoien, la eóreol o la do= 
Piaisivo expulsión, zora obligorlos a irabajarese Llgunos de dichos — 
castigos serían usados on” $pocos mos rocioniese. 

ZParoco que, a pesar de tádo, la Univorsidad ao ¡pudo sor prosorvada 
del comacio coa los idos nop o voxodas de lo Hiustrarción, ¡pues do mo 
ser osi, el cargo de Gensor Regio (Real Cédula do 19 de mayo do 1001) ao 
hobrío jeaido por Zunciozo9 la de evitor que, a a0mbro de la Uaiversié 
dod.y lo Cátedra, so difuadieraa cuonliones opussins a los rogolfas d 

  

la Corozo y de la Iuuocukado Concopción, asi coo prohibir tóda disputa 

cuestión o doctriao favorable al regicidio(T7)+ Ente comtrol que la ou= 

toridod real ejerció sobro la Jaivorsidody Zuo establecido a posar de — 
que, desde ek 4 de ooíubro do 1784, ol oy Corlos III hobfole concedido 
lo cuiononía ea lo reloroxie a su commtitución y a la olección de su — 

  

Rociorppor porte del Claustro Pleno(8). 

Hacioado u.ní balazo de lo dicho hasta ol momonto, so llego a la = 
conclusión de que, ex la Univorsidad coloniol la polotizcción dol osiu= 
diazuiado er tanáo ¿al era mula. 

Céro taaio puede decirse de lo Viliversido de los hudosy en liérida 

adado ox 1810, ¡oro cuyo omiecosor, el Sominorio de Buonoventuro, fue 

  

ostablecido ox 1790. El porfodo que modia entre la fundación dol Somi 
aorio y su troasloroción on Universidad quedo comprendido contro do lo 

GM a8to Seto, sio que, on casos do onorgexcia, el Gohorandor 
y Copitón Geaeral tenfo el derecho de orgoni 

  

0we nilicios con los univer 

sitorios, como lo hizo ex diversas ocasiozes on la guerra da iadopondoa 
Sie 7, Loola 02» Lito, Pet-8S. 

85-31 Clousiro Plezo ora el oquivolozie ol Consojo Uaivorsitario 
moderao. Tesulía de ea ol que ya desdo la Colonia la autononto 
yo da suyo limitado ea oguella Spocoy fuero objoio do oxeopniomes oua 
do estaba on juego la legitinidod o estobilidad del sisteza. 
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otopa on que lo región nadian se ixcorporó econémiccuamie al resto del 
territorio a irvés de lo explotación del café que, en 1784) hizo su — 
aparición o2 el comercio exierior de Venezuela, logrando que ea 1780 lo 
Coroao lo oxiciera dol pago de derechos de exporiacióne Para la focha 
ex que se Zuxdó la Yniversidal de los Andes, ya era el caló el tercer — 

producso de emporiación, después dol cacao y dol añil). 

Cusado se dosasé la guerra do iadopeadencio, hubo un aotural desee 
congo ex lo aosividad universitoric. Pero une vez que el coaflicio hubo 
pasado, los cosas resozoroa su curso 2omzal, y Seto on ol mos amplio — 
sentido de la palabra. Zuoronos decir, queysi jurídicamente combioroz 
muchos cosas, de hooho la sisunción pormonoció lo mismos Ta ofocsoy — 
el 24 de junio de 1327 aoció lo Universidad Coxiral do Vonezuela(UV), 

conservado lo owiomofo de su predecesora, y se proclamaron nuevos — 
moron los dero= 

  

ostolutos waivorsisorios, ex euyo Capítulo XITI so ro 
chos de inscripción y so oírecioron ol bachillerato y lo liconcioturo 
grotuisos, no asi los grados do iuopiro y doctor. Bajo la roctorfa del 
docior Josó Llaría Yorgosy se supricioroa muchos de los obsiéculos socia 

los o religiosos, perzitiéadoso el ingreso á la Uzivorsidad a hobreos, 
protestaaios, muleios y 10gr05+.+.. Poro es obvio quo, quien ua año anton   

0 cosocfa mi el alfabeto, 20 ido ezioxcos a imiegrarse a la Univorsidade 

Zoder:os comprobar muestra ofimmación do que por mucho tiempo -y 
0 sólo ox los años imodiotos, lo situación siguió lo mismo, hocioado 

  

elguzs compasa: 8 oxtro lo universidad do los tiempos colozialos y 
la do los prizeras décadas de la independencia. 

  

ZACIODO, TITULOS OTOGADOS 
-—- GOLONL-+ 1709-1910(18 años) 195 (10) 

OLIGIOZULL CONDERVADODA 
1830-1348 (13 años) 282 (11) 

OLIGASQUIA LISDLLA 
1843-1368 (14 años) ses (12) 

9.- hrellazo Liorozo» Origenes de la oconontfa venezolana. ppe 203 
204.
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Como puedo apreciorso, ol erocimienio on el porfodo 1820-48 ohedeco 
en parte a que es zos lorgo que el considorado pora le folonio, poro ol 

de 1840-58 os mucho nayora Za primer lugor, on el íliino porfodo estéa 
incluídos 43 ixgezioros nilitorose Ea soguado, si considoraros todo el 
perfodo colonial de lo Uxivorsidod, os docir, de 1725 a 1810, 05 años 
0 ¿o%al, y el de la Venezuela iadozoadioaie, de 1380 a 1263, 83 años, 

    

obtezeros cue ez al prinor perfodo se concedieron un total de 2,270 tf 
¿ulos y, 0201 seguado, uz totol de $48, lo quo koco ua arocodio canol 
de 26.7 graduados ex la etapa colomia=l y do 1946 pora la do ambas = 
oligarquíos. 

Bojo lo Oligarquío Comservadoro —cuyo dominio so había iniciado en 
1330, oño ez quo el caló se consiituyó oz ol vóriico de lo vida eorora” 

cial yesezolana(13)- se declaró ex 1348 que ol Zector sería nombrado 

por uz cueroo electoral uivoroitario, aunque acu$l podía por removido 
por el Ijoculivo, pero en ales condiciones y con teles requisison, que 

agorencio arbitraria, —    
prácticonenie librado a la Juiversidad de toda 

cosa cue 10 pueedió bajo la Cligargafa Lizoral, pues al durante su gos 
sióx log universidades Conbral y do los ¿ados adquirieron alguna indo— 
poadexcio económico, perdieroz o cobio lo polfiiens ln 1848, 1864, = 
1858, y 1861, muchos do sue cojocs£óicos Zuoron ompulsados por motivos 

  

polfíicos. odo el sisiezo educuniivo pulrió o causo dol donórden oca, 
méxico por que se atravesó coz los dos Liozogos y debido tambign al o0— 
sado de cogi continua guerra civil desde 1858( 14). 

Cuaado so hizo us poco de poz, grocios 62 groa modido o lo hobili- 
dod nikitor y 2olfvico de Guamáx Bloneo, so presoaió uno curioso pituos 
cióne 31 liboralisso europeo de que llegó influfdo Guanén Bloneo, lo 

cío coxcebir cue lo esucarción, a todo uivel, era obra y respommabi— 
gro del Zssado+ Si por uz lado quisó lo oduccesóa de manos de lidad ía 

  

  

  

10.- Look. 0. Cita, 209004-396s 
- Ente dato izoluye e los grotuados 01 lo 

en lo Me lon Ladone Gil Tortoula Higtorio Conciituciomla 
108. 

inivorcicad Comiral y 
Ve 2, Do 

    
  

  

18. Ividone, ppe 516-517. 
+- Arollazo Lorox0+ Op» Citey Pre208-204s 

14.- Gil Forioula Cp«Cite.y Ve 2, poblóo 
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  lo Iglogio, adoptó lo grotuida-e de la e- 

  

ñam a y omues 2: 

  

ancioragezie 

a lo Univorsidad, por ol oro, lo supri 

  

46 lo oulononfa, rocoyonto ssl 

  

el gobierno lo rospozechilidod de desigaor y renover sus cutoridados 
y profesores; ne onojemoron sus pr   iodados, quedando desdes exvonoes = 

ecoxl 

  

Sara: 

  

devendicate del Presupuesto Macionale Poso ol muevo aloa 
30 que ex cyoriezcio lo inspiró Gus tos Blozeo o la eduesción, la Vai= 
vors: 

  

d conservó su corgcier elitisio(16). 

Como culminación a lo anarcuío que injoró ex los Últimos años del 

gobierao de Guanda Blaxc0, veríodo ex que el eazé de los Ludes afimó 

su hegenoalo como primer producio de ez:oriacióxM18), se prodajo la Re- 

volución Liberiadoro dirigida por €; 
estado andizo de Táchira. Huiro los contrisios hudo alguzos ostudionates 

  

    priono Cairo y obroo cauiillos dol 

uxivorsilorios, que luogo do aabandomaron por su iorcado coudilliscos 

Su pago a la oposición, llevó al cierro de la Univorsidad Jomizol oa — 
1901, Con lo revolución ¿oclirenso, los nulos luego de 100 años com 
sumaron polf5icacenié el proseso econónico que en la colonia inició el 

ció. 

Tal vez oz lo muevo depoxdescia económica y académica de la Univer 
sidad, se encuoaiza el orf, 

  

Col descomiento universitario que en diwe 
vorsas ocasioxes so dejó somúire ¿uizó loubióx es ol1Í — coco en laes 
oposiei     2 al domizio coudilliga de TSchire= dondo resido el orígen de 
lo huelga universi 

  

io de 1912+ Paro $sio $000, la aecesidad de ron 
war los métodos educañivos ero dio dia moyors 

Ante la 

  

olga de 1912, el gobierno gonocista clausuró lo Univorsi 
dad. Zoro imorvizo lo Corie Tederal de Casación y on 1015, econ Génoz 
o. voluaio-rio resiro, so diosó uno mueva loy que restableció le linor= 
tad de ossoñanzcs llo Zue sizo hosio 1922 que se roamudoron las act: 

  

a, 
des doxiro de las norzos clásicos de la docoxcios Bio oricrtación — 

  

se >lasuó en ua ley ox 1928, ocio permitido por Géxoz, cuion despuda 

  

de sovorior melo años a su Trovidante Iworia0p hablo rosomado el podory 
Pero con Gózoz se inició poro Vemozuolo, y por oado por. el ostue- 

dioniado univorsisario, una mueva oa=pos Easia ol monozto la corácioría 
  sica =rimozdiol hobía sido la de no porticipor en tenio osiudianioa, no 

sólo es la polfiica, poro nisiquiera on lo otuizisiración de lo Univers 

     uirro xi S Lo usiversidodes. 
1ó.— Lrellano Korozos Dz Cid.) pp+208-204s
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B.- La politizaeión del estudiantado al surgir la "nueva clase me 
ERC E 

Cuando el capital extranjero se intoresó en el petróles venezela- 
us, la estructura social de Venezuela, eonservada sin importantes modi 

ficaciones a pesar de casi un siglo de vida independiente, experimenté 

importantes transfomacienes. 

No fue pesible al capital extranjero entrar de primer intento en 

Venezuela. Castro fue fiel a la eligarqala terrateniente y le cerré 
sus puertas. Pero "una tragicómica eonfabulasión intermetropolitana"(1 
(17) llevó a Gómez al poder. Con el nuevo Presidente, la burguesía com 

mercial inci iente, encargada de vender los productos agrícolas al ex+ 

terior y de importar para log tebratenientes, encontró su mejor operta 
nidad al iniciarse el negocio potrolere. 

La burguesía venezolana adquirió nuovas modalidades. De comerciah 
te intermediario y terratoniente, pasó a la príctica del ¡¿eculado, 

alentada por la inversión extranjera en el sector de hidrocarburos - 
que en un priucipio fue una compra-venta desordenada de terrenes para 

obtenor concesiosos de explotación. La eonnivencia con ol capital ex- 
tranjere, el disfrute de prerregativas amparadas por es istade y el a- 

bierte saqueo del erario nacional, fueron los tres elementos que se . 

conjugaren para dar fuerza el nuevo núcleo que ss integraba. Fue el 

grups social mas beneficiado con la explotación del subsuelo. La ex 
taacción del petróleo tuvo la virtud de expander el comercio exterior 

Al aumentar les "negocios de poco trabajo y mucho beneficio"(18), la 

burguesía comerical encontró excelentes opertunidades. 
Pero como una olese soci8l “no abandona pronto sus havites tradi- 

cionales por fucte que sea la influencia de un factor externo, la bur- 

  

  

17.- Miers, "Los contes de la ...”p.344. 
18.- Cirrera Demás. Trees ta suse p. 42. Al respecto puede tomaz 

se como ilustrative el sitas saje de Los  Riberas de Mario Bri 
ño-Iragorri: "Tego un negocio de portación de telas y me asoció Ses 
un comerivante de automóvilea y camiones. Ayer justamente entré en otr 
sociedad comercial, para la importación de medicinas para los hospita- 
les y para la Esa. y vamos a proveer también a la Sanidad! Citade por 
Carrera Damás, Op, Cit., p.55 
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guesfo siguió inviriieado sus gonacios en los rezglomes ususlest usura y 
biones rofeos. Se infloron csi los procios da los terrenos oz Coracas 
y meió la idea de cuplior la ciudad, $sto, sia dejar de comprar popelos 

dol igiado, de eleeiricidad, aeciozes del Buneo de Caracas y del Baneo 
do Vozezuela. 

Asi que lo burguesía usurerarconerciol-peculadora, vela en la explo 

tación del petróleo la ínico posibilidad del eariquociuiento propio y 

naciomal (19), razón por la que, desde donde se excomiraroy la fa-voro= 

efas cono abogado, cono juez, cono minisiro, profesionista o dirocior — 

'o siompro el órica gonecisia que los gerantizade 
  

  

do enpresa «.. alado: 
le poz social necesaria paro comiisuar lueraado. Jin enbozgo el sector 
¿erroiezienie de la burguesía no suvo las cisnes genonciosj; muchos de 
sus siembros fueron llevedos a la ruiaa, iniciéndoso en este noneato 

iox0l domizio que, nO obstante, sólo ne coasué va, 

  

lo crisis de su tres 
rias décadas después(20). 

Algunos eZecios de la mueva orientación económica de Venezuela se 
dejaros cemtir ya ez lo pricere década peúroleras junque le industria — 

  

de hidrocarburos 20 llegó a ocupar zas de 10.000 persones hasia 1930, - 
el lujo ¿oial de ¿oblación lo las rogioaes egrícoles a los centros pes 

  ¿roleros fue meyor, mo sólo poz lo movilidad de la fenilia del ¿rebaja 
dor petrolero, siao tezbiéa por lo densada de meno de obra due ello im 
plicabas la consirucción de vivieadas y el abosio de bienes y sorvicios 

orieción tendién se alentó ál lleger 
equipo industrial, La necesidad de consiruir nuevas vias de comunica, 

ha actividad en los cemiros de iu 

  

e   
istentes, se aunó a los factores amteriorese Je 

  

ción o de mejorar las ez 
cálcula asi que el Esiedo Zulia entre 1920 y 1926 recibió nas de —— 

80.000 persozan(21). 

Za la nedide en cue hubo ua des>lazanisaio de meno de obra del — 

sector 

  

grícola a-1 novroloro y actividades subsidiarias, la agriculia— 
ra, besade en la exmlojeción extensiva de mano de obra se vió despobla 

da, eacareciendo sus producios, lo que a su vez alentó la inporieción,     Zavorevida Sebién sor la plevación de los 23(r0508 ancioan—-los públi 
cos y privados. 31 consumo 

Y0.- Tolden;, pp 28-38, 
20.- Para observar el lemio avazco de los Lidrocariuros desde — 

1906 hasta 1917 (bésicacemie asfalto) y luogo su decidido expuje a paz, 
tir de 1920, véase o Liouwon. Venezuela. ppel24-126.7 189-141. iior 
$hogsg ocios de» + pp.34s—226 y sa fuer 
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y no la producciónse vió incrementado por la creciente poblaeá 
ción flotante que iba de la actividad agrícola y pecuaria a la 
del comercio y los servicios privados y estatales(22). 

Aunque muchos sectores medios (pequeño comerciante, peque 
ño productor...) se vieron golpeados por el auge del comercio 

importador, nuevos sectores medios empesaron a aparecer en el 
panorama nacional, ¿junto como resultadn de la actitidad impor 
tadora y la proliferación de la burocracia, por efecto de los 
beneficios que el Estado obtenía del negocio petrolero. 

En este ambiente de transformaciónes socioeconómicas, se 
produjo la emergencia de la generación universitaria de 1928, 

en que el petróleo ya era el primer producto de exportaeá 
ción; muchos otros factores convergieron para producir la agi 

  

tación política que caracterizó el momento. 
Al de la ruina de m importantes sectores de las clases - 

dominantes y de la pequeña burguesía, se unió la tradic1onal 
oposición al despotismo,de parte de los grupos intelectuales, 
inspitados entonces en el radicalismo revolucionario o socia-- 
lista, igual que antes lo estaban en ideales liberal-burgueses 
para combatir a los autócratas criollos. La eondición de grupo 

  

intermedio y sus conexiones con la producción cultural (en un 

país del casi 85% de analfabetas) los capacitó para imponer su 

"status" de clase dirigente. Por ello fue que los grupos estu- 
diantiles pudieron, en algunos casos sin la cooperación de los 
militares jóvenes, y en otros contando con ella, dirigir múlti 
ples acciones políticas. ( 

Faúl Leoni, Presidente de la Federación de Istudiantes de 
Venezuela (PEV), disuelta y reorganizada varias veces antes - 
1918, 1914, 1922 (23)- anunció la celebración de una "Semana 
del Estudiante", del 6 al 12 de febrero de 1928, programando 
diversos actos culturales, sociales y cívicos. Durante elgunos 
de éstos, Jóvito Villalta, Betancourt, Tamayo y José Gabaldón 

Márquez atacaron al gobierno, resaltando el papel de la Univer 

sidad como único baluarte donde las exigencias de libertad po- 
dían ser escuchadas y pronunciadas, Todos ellos , junto con - 

     It; 
pp.354-55. El aumento del valor de la tier 

rra aunado a la disminución del trabajo en el campo, hacía de- 
creador la rentabilidad de la producción agrícola y restringía 
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210 personas mas fueron aprehendidos y luego llevados a la -- 
prisión de Puerto Cabello. 

Al ver encarcelados a sus líderes, cientos de estudiantes 
se lanzaron a la calle, tanto en Caracas como en Maracaibb,le 

antando barricadas en la primera. No sólo iban estudiantes, a 
éstos se les unieron obreros y ciudadanos de diversa catego- 

rías 

Jóvito Villalba relató cómo los dirigentes estudiantiles 
observaron desde la cárcel el movimiento de las masas en las 
calles y del efecto que ésto tuvo en sus mentes acicateadas — 
por la lectura de Rodó: se concibieron desde entonces como == 
una "generación privilegiada", cuya misión consistía en crear- 

le la conciencia de su fuerza a dicha masa, (24) 

Las nuevas generacipnes se sentían descontentas con el — 
órden creado por sus padres. Así, el último de los Riveras re 
flexionaba: "Tengo una profesión y trabajo como si no tuviera 

nada. Mi palabra posee, en cambio, el mérito de no reflefar 
complejos de resentido! Los jóvenes sometidos a prisión en 1- 
1928, se preocuparon de no dejar traslucir esos resentimientos 
y es que "... en contraste con el pitiyanqui se produce el Jow 
ven profesional cuyas angustias de órden moral, referidad a lo 
social, toman senderos reformistas y regeneradores (25), 

Mientras los estudiantes asusaban a la masa, grupos de — 
jóvenes oficiales, descontentos por ser enfiados a trabajar e 
en las plantaciones de café y respaldados por algunos estudian 

  

tes, se rebelaron el 7 de abril, llegando a ocupar, no sabemos 
si por descuido, el Palacio de Miraflores en Caracas, siendo 
que Gómez acostumbraba gobernar desde Maracay. De cualquier £ 
forma, López Contreras contuvo y dominó la situación, Como cas 
tigo, Bómez mandó a los universitarios rebeldes a trabajayén — 

la construcción de ferrocarriles. Otro tanto se habría hecho 
en tiempos de la Colonia, 

el uso directo de la misma, haciendo mas luerativa la especula 
ción. pp.355-356 

23.- Entre los antecedentes del'28 se encuentra la revuel 
ta de 1921 en la que participaron oficiales y estudiantes, en 
tro ellos Atilano Carncvali, Presidente de la federación estu- 
diantil y Zúñiga Cisneros, quién, al ser dejado en libertad -- 
asistió a un Congreso Internacional de Estudiantes en México, 
entonces gobernado por Alvaro Obregón 

24.- Mazo. Roforma Universitaria. Tomo IIT,pp.259-262. 
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Nótese que la sztuación había surgido en un principio -- 

ación 1ntra-universitaria, y que sólo cuando la como una 23: 
masa selió a la calle, sin líderes, sin organizaciones labora 
los, ni políticas, sin cómites de acción, sólo entonces, los 

       

universitarios pensaron en la fuerza que podía derivarse de 

ella. Esto nos hace concluir que la agitación de 1928 nació 

no como una revuslta estudiantil de nuevo orden, sino como una 
les organizaban contra los autaz 

  

más de lasque los intelectu 
cas del siglo X1X. Tan era así, que Acosta Saignes declaró: 

Nos lanzamos a la lucha por una libertad un poco vaga y por 
unas reivindicaciones cuyo exacto contenido desconociamos"(26). 

  

Lo ant 
pulsados los lÍídcres, la "Generación privilegiada" 
ción volvió a la normalidad y ni la masa se sublevó, ni los 

insurrectos hicieron preparativos, sistemáticos y organizados, 

para regresar al país (27). 

A la agitagión del 28 lo siguió la crisis de 1929 y el 

jor se confirma por el hecho de que, una voz ex 
la situa 

  

consiguiento deterioro de los precios de exportación del cacao 
del café, del ganado y del petróleo. Frente a la eris18, =- 
Gómez extromó las medidas represivas y transformó el Banco — 
Agrícola y Pecuario y el Banco Obrero -ambos creados en 1928 
para contrarrestar un tanto el descontento popular provocado 
por los hechos de febrero y abril- en instrumentos financie 
ros para la burguesía peculadora y comercial(28). 

A medida que la crisis se agudizaba, el descontento se 
traducía entre los líderes en exigencias más precisas y radi 

cales. El 22 de mayo de 1931, nació el Plan de Barrabquilla, 
que llamaba a hacer una revolución del estilo de la que derro 

"social y no meramente polí 

  

có a Porfirio Díaz, de carac 

tico", que combatiera la penetración del capital extranjero, 
llevara dirigentes caviles al poder, confiscara los bienes de 

  
25.- Citado en Carrera Demás. Op. Cit., p. 71-74 
26.- Luzardo. Notas histórico-cconómicas_.., DP. 22 
27.- Mattz. Acción Democrática..., DP. 2). La afirmación 

no se ve desmentida por las invasiones de los generales Ramón 
Delgado Chalbaud y Pefíaloza, que ninguna vinculación tenían 
con los estudiantes, Luzardo. Op. Cib., Pp. 23-24 

28.- Luzardo. Op. cit., p. 30-33 
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So las 

    

G6noz y sus sorviforos, expidicra docrotos a 
e. rovisaro. 

Cons ti tu 
m el exilio, no se tra 

    a cl ont     elasos profuetoras, clavar 

  

los contratos potrol-"os y convoenva n uno Asor 
yente (29). Pero cl Plan, claborado 

dujo cn ninguno ncción dirceta ni sistonática contro ol Sio- 

    

tador. 

Lo “Gonoración ¿ol '22% contó con cl suténtico "mivilo-   
gio de seber esperar a quo Gómoz iuriore, pnio enboneca ron 
nudor lo lucha on un ambiente quo vi con mucho cra cl .ismo 
del año que les dió su nombro. 

  

- Glase vosi, 

¿a ofoeto, cm 1935, la situación corn otra 
monte de "renovación donocrítica", como fue 11; 

lo FEV, quocó 
tomó ol dfn 27 fo onoro 

bierno do la Uni 
intivos do los 2iv 

ersitemia y Be 

  

ra, Denon     

    el pots. 
mudo por   El 

    tratado on 91 neucrdo quo ¡ón 
o 1936, cn el cual, se “osincrba la 

An OXí     

    

se oncomentara 

  

nccesidas fe que ol 
     couismos universitarios, rovres: reos 

s cstuciantis. Dom- 

  

tos quo la constituían, inelwidos 

  

bro fo los rpformns que exigían, fisgurmo on primor oricr, cl 
dol roconociuicnto logal do la IBV (30). Voonos la oxneta co- 

tro la inguistul cntufiontil y la      rrosontoneta que hnbío 

    

realidad vonczolonae 

   Hablemos “icho que Gómoz simbolizaba     
on mocosario a 

vi 
  
  wweción dal 0x8   comorcial+-f: 

  

aneicra, la 00 a 

la contimusción de sus n gocios. Diji 
1928, 01 
so nodio lanzó 0 las mses e 1 
los hizo conec! 

Dosác cl tomaramo mos de fobrero do 1936, so imició la 
ozndo vor López Controras, 

  mos      ón quo ye on 
unos obreros y “e cla 

  

seontento “emulsño cu los 
callo 

cjoros dínss 

  

  + La muerto fc Gónoz, 

  r la osnoraozo de     

    11 bno1Óónm» El muevo gobierno, one 
  

   

  

, aménéres A 
30.- Fobros Cordnro. Reform, Universi bo 
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provocando una enérigca protesta por parte de la FEV. Su -- 

presidonte,Jóvito Villalba, exigió la librecaión de los pre 

sos políticos, la persecución de los gomecistas y las restau 

ración de las garantías constitucionales. Como la protesta 

fuera segudia o una mayor represión en cuento a la liberta: 
de expresz1ón, la FEV llamó a una huelga general respaldada — 
por ANDE (Asociación Nacional de Empleados). Puede apreciarse 

que la organización de la clse media se inicia en estos moci 

mentos. 
Como se realizara una reunión de 25,000 personas en la 

  

Plaza Bolivar y fuera disuelto a balazaos, ese mismo día, -- 
Villalba organizó una procesión a Miraflores, seguido del -- 

Rector de la UCV, Francisco A. Risquez, profesores y estudian 
tes universitarios, el Club Contral,d .criodistas, escritores, 
líderes obreros, gremios y asociaciones laborales. Los ánimos 

  

fueron calmados cuando Lópca Contreias destituyó al responsa 

ble de la balacera consiguiendo con ello hacerse dueño de la 
situación. 

En «.u Programa de Febrero, el nuevo Presidente ofreció 

  

realizar reformas para responder a las necesidades de la Rep 
blica, Contando con esta garantía de un cambio en la manera 
de gobernar, surgieron diversos grupos: la Unión Nacional 

blicana (UNR), el Partido Republicano Progresista (PRD), 

el Movimiento de Organización Venezolano (ORVE) y el Bloque 

Nacional Democrático (BND). Dado el prestigio que los funda- 
dores de ORVE (Leoni, Betancourt...) tenían entre los integran 

tes de FEV y de ANDE, estas dos organizaciones dieron su res- 
paldo a aquella. 

ORVE, ancestro de Acción Democrática, se declaraba mult1- 

clasista y proponía arrancarle a la oligarquía el monopolio 

de la vida política. Exigía mayores libertades públicas, re- 

  

formas económicas, así como que el congreso convocara a nuevas 
elecciones. Como ésto no se lograra, se formó el Bloque de 
Abril, en el que participaron ANDE, BND y FEV, con quienes Or- 
VE formó el Comité de Defensa Democrática. 

Una huelga convocada por el mencionado Comité, puso en - 
evidencia su falta de organización y de control sobre la masa 
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obrera petrolera;se integró enbonces otro grupo, el Partodo -— 

Democrático Nacional (PDN) apoyado por ORVE, PRP, BND y la -—- 

TEV, además de dos organizaciones obreras: el Frente Obrero y 

el Frente Nacional de Trabajadores. Solamente la UNR permanees 
ció fuera. En cl PDN, Jóvito Villalba, líder de FEV y Botan-- 
court, quedaron ea los puestos directivos principales. 

Aunque no sorprende el haccho de que Villalba fuera aun 
diregente estudiantil (calcúlese que en 1928 él y Betancourt 
estudiaban el segundo año de Derecho), aun así, es necesario 

llamar la atención sobre el hecho. Creemos que la explicación 
está en que la participación unzversitaria en la política era 
mas el resultado del activismo de una generación, de una élite 
que la conciencia política de los estudiantes, en tanto gremio 

  

intelectual, 
Exigencias propiamente estudiantiles, sólo eran presenta 

das en aquel momento las siguientes: que se reconociera el pa 
pel del estudiantado como difusor de la cultura entre las ma- 
sas; san la participación del estudiante en dicha labor, se 
decía, la Universidad no podría cumplir con su cometido(31). 

A pesar de que López Contreras adoptó diversas medidas de 

mocráticas, como lo fueron una ley laboral progresista, una 2* 

Oficina Nacional de Trabajo, un Instituto Pedagógico, un Ban= 
co Industrial, un Reglamento para la participación de los o0--= 

eficios de la extracción del petróleo, una e 

  

breros en los 
Ley del Seguro Social, a pesar de todo, desde 1937, 
ción burguesa se hizo sentir y López Contreras, sibion permiti 

  

tió la oposición política, lo hizo dentro de ciertos límites, 

que, al ser amenazados, trajeron como respuesta la expulsión 
de 37 líderes que ponían en peligro la presencia del capital 

extranjero, base del progreso de aquella burguesía(32). Entre 
los expulsados estaban Gustavo Machado, Salvador de la Plaza, 
Rodolfo Quintero -conocidos comunistas- Betancourt, Leoni, Vi- 
llalba, D'Ascoli, Barsios y otros mas, que aunque no eran com 
aunistas, fueron acusados de serlo, ofreciendo como testimonio 

3 Mzo. Estudiantes y Gobiern0... Pp «181. 
32.- Carrera Ss. Op. Ult., pp+61-64, CF. Martz, Acción 

Democrática... Ppet2-44. A 
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el Plan de Barranquilla, 
Trato parecido recibieron los obreros que exigían un me.” 

jor trato de las compañían petroleras. El 14 de diciembre de 1 
1936, cerca de 20.000 trabajadores se lanzaron a una huelga de 
44 días; López Contrerzs puso fin al paro, sin dar solución a 

las demandas, pues ceder a ellas habría implicado a la larga, 

enajenarse el apoyo de las petroleras y de la _urguesía nacio- 

nal, en momentos que se proponía impulsar la industria 

exonerándola de impuestos, y en que los ingresos por condepto 
de actividad petrolera le eren mas necesarios al Istado para r 
reonimor la especulación y la industria de la construcción, -- 
bastante afectdas por la crisis de 1929. De otro lado, dichos 
ingresos eran tambien nocesarios para subsidiar a los latifun- 
distas productores de café y cacao, todavía mas dañados por -- 
aquella crisis(33). 

Así siguió todo hasta que, en 1941, López Contreras decia 
dión nombrar sucesor. A posur de que desde 1936 se venía exi-- 
giendo el sufragio universal, el Presidente volvió a ser ele- 

    

  

gido por el Congreso, donde por 130 votos contra 13, Medina - 
Angarita -otro tachirense discípulo de Gómez- venció a Rómulo 

Gallegos- el Maestro de la Generación del 28, 
Si todavía con López Contreras, la cortención de las exi- 

gencias popularos pudo hacerse recurriendo a la violenc1=, con 
la ascensión de Medina Angarita, el expediente quedó en desuso. 

eración que se vivía ya en la Segunda Guerra WM 

  

Tómese en con 

híundial. La sobrevaloración que el petróleo venezolano adqui-- 
rió para Estados Unidos como consccuencia del conflicto, per 
mitió a Medina Angarita reclamar una mayor participación de Ve 

nezuela en los beneficios de tal actividad; así fue que en 19. 
1943 se proclamó la Ley de Hidrocarburos que elevó las rega==- 
lías a1 16,2/3 por ciento. la bonanza económica que entonces 
se presentó y la política del Buen Vecino, impulsada por las 

necesidades bélicas de Estados Unidos, se tradujeron, en la vi 
da interna venezolana, en un ambiente menos tenso, 

Aunque Medina Angarita era también un tachirense, demos-- 

33. Luzardo. Op. Cit.) Pp+59-61 y 73-75.
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tró ctil que sus prodocosoros. En julio de - 
1941 4 mios gerentíns a la onosición y om sopticmbro del 
     

mismo año nació Acción Domocrática, con Botancourt como su Pre 
sidente. 

Les reformas y los icofles que desde ol siglo XIX venían 

Viendo Guzmán Blanco, 411 Fortoul, Formín Toro, entro -   
, Oncontanron por fin un momonto “"ropieio. Los congrosig 

a, Rafaol Va 
máo los imtorosos fol >rogreso 

    ricoño-Iragorry, Uslar Pietri, Refacl Pizo. 
gos y Bloy Blanco, idontifi. 

  

  industrizl con los “ol »aís on en conjunto, se avoccron a la 
tarca de tramesfor:     Y todo lo que impodto esc progreso» Pue ox. 

jamto ambionto do prosnoridad potrolorn y tolerancia volí. 
tica que ol movisicnto ostufianbil tuvo uno do sus monontos 
mos fructífcros. 

  

   

  

sor 

  

    Yn destc 1936 se había hoblato de codor a lo 
estudiantil de prrticipación en cl gobicrno unive: bo: 
ro ls. concesión fue limitado, incompleta o inoficáz (3    
entendor ncjor cómo se dió la llamada Reforma Univorsi teria on 
Vonozuola, dircnos antos algunos palabras resvocto » la mismo 
on su lugar de orígon inmodinto, Argentina — y Uruguny - nun 

que pero ollo dobanos volver unos años atrás. 
Desde 1903, 1906 y 190€ bajo cl 

a6ñcz- on los facultados E 

  

sobiorno do Battle y Or- 
  

  

Dorocho, y Medicina de la Univor- 
sicnd de M 

  

ntovidoo, so 

  

la iéca de le representación 

estudiantil on los Cor 

  

scjos Univers: inrvios. En 1910, en léxico, 

  

los nlummos yo entr o sólo cn ciertas oca 

      

sionos y munen con mbergo fué en el Argez 
           tinc donde las exis 08 buviiror mayor reso 

     nonci: 

  

ucso: cl te 

  

+. No cs mal 'o desarro- 

llo de 11 ccon 1" problo- 

mos que ol rosto Ze Lotinonmíórico sólo comoció ns tordo. 31 

    2 Argentino puso » feto onts frente 

que nos intorosn a nosotros es cl do 1 dnse modin. 

  

1434. Mazo. Estudi; 

  

y Gobiori0... Pe 180  
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Poco antes de 1: iarse el siglo XX ya los grupos medios    

se organizaban y el irigoychismo había hecho sus intentonas de 

tomar el poder. Para 1912 se obtuvo el voto universal y, al de 
setarse la crisis de la Primera Guerra Mundial y crecer el des 
contento, en 1916, los del Partido Radical (populistas) obtu: 

vieron el triunfo. No era sólo el triunfo de las clases medias 
frente a la oligarquía, lo erz también de las provincias de -- 

Santa Fé y Córdoba, frente a la de Buenos Aires, Y fue en Cón- 
doba donde 1 el movimiento de Reforma Universitaria tuvo su -— 
momento decisivo. Del Congreso de Córdoba se irradiarían las 

  

  

nuevas concepciones a todo el continente. Es decir, que en el 
dasp del estudiantado de Córdoba, no se trataba de un moVi=== 

miento autónomo sino ligado a grupos políticos en ascenso. Con 
Irgoyen eá el poder, queremos decir, con las clases medias en 
efervescencia, la Reforma Universitaria no tardó en materiali- 

zarse. Apenas el irigoyenismo perdió control, se opacó la imp 
antil argentino(35). 

zportura de la Universidad a to- 
    portancia del movimiento estbi 

    Puede concluirse que la 
das las clases sociales, que de hecho significa a la slase mo- 
dia, su democratización, se realizó solo cuahdo estos grupos - 
estaban en una posición de fuerza y se interesaban en apoyar — 

2 los ostudiantos. Esto cs válido por lo menos para el caso ar 
gontino. Pasemos a ver el caso de Venezuela. 

El período que estamos analizando, 1940-45, tiene en comú 
    

mún con el de Argéntina dos cosas: el estarse viviendo una gue 

rra mundial, con las implicaciones que para Venezuela ya vimos 
y ebo empuje adquirido por la clase media. 

Todavía bajo López Contreras, el Congreso sustituyó la —- 
Ley del año !24 y dictó en scptiombre de 1940 una nueva Ley de 
Educación, a instancias de la Federación Estudiantil. En su -- 
Capítulo "De las Universidades", el Artículo 84 señalaba que e 
"el Consejo de cada escuela está formado por el correspondien+ 
te cuerpo de profesores y los delegados de los estudiines res- 
pectivos; disho consejo elije a un decano"(36). Pero la FEV — 
exigía mas que ésto. También quería medidas de carácter pura== 

= 35,- Solari, "Los movimientos...'"ppe RRA 
36,- Mazo. Estudiantes y Gobisxm0,.. Pel 
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mente aecadémuco. Renovación de los sistemas académicos en vi- 
gencia; abandono de los métodos anticuados y verbalistas; asig 
tencia librez nuevo sistema de exámenes, selección mas riguro-= 

sa del profeorado, diversificación de las ramas de estudio; ex 
tensión de la cultura universitaria d a través de la radio, 
conferencias y el mejoramiento económico de los estudiantes - 

6D. 

En relación al último punto, se logró que en la Universi 

ded Central se creara la Organización de Boenestar Estudiantil 
OBE, con personalidad Jurídica y patrimonio prop10, destinada 
a dar protecdión económica , asistencia médica, hacer labor en 
cultural y social y fomentar ol deporte y el atletismo, La OBE 
estaba dirigida por una Junta Administradora, integgada por 
el Vice Rector, como Presidente, y por dos profesores y dos es 
tudiantes. Los últimos cuntro cran elegidos por cl Rector, de 
una lista prescotida a rezón de dos representantes por cada -- 
centro universitario, elegidos 3or proferores y alumnos rospeg 

ersidad de los Andes tuvo tami 

  

tivamente, Poco después, la Un 
bién su OBE, Pero todavía quedaban exigencias sin atención,-- 
por lo que los universitarios siguiernon luchando, 

"Nosotros —decían- los estudiantes, los sujetos y objetos 
dongecuentes de la obra unzvorsitaria, hemos estado hasta aho- 
Ya en actitud espectante. No otra cosa era dable a nuestra es 
casa tradición universitaria(38). Querían que la Universidad 

se moviera al "ritmo de las aspiraciónes colcctivas, que /pal= 

para/la vida nacional! Cuando los estudiantes estaban plan ox 
teando un deseo, nosotros apreciamos que ya se cumplía, que la 

Universidad, en momentos en que partidos políticos y masas de 
empleados y obreros se organiza+eban para pedir reformas demo= 
cráticas, la Univorsidad, repetimos, se unía al coro de protes 
tas para exigir la participación de la masa estudiantil en el 

gobierno universitario. "La Reforma Universitaria es un esta- 
do de conciencia... estado de conciencia nacional y estado de 
conciencia estudiantil"(39). 

STA Mazo. Reforma Universitaria... Tomo II, p.480, 
38.- Ibidem, Po 
39:- Toiden., p.486.
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En julio de 1944, el Congreso aprobó una reforma a la =-- 
Ley de Educación de 1940, cuyo Artículo 79 estableció la forma 

de organización del Consejo de cada Escuela o Facultad: un de- 

cano, cuatro profesores y dos delegados estudiantililes. El De 
cano, que duraría en funciones tres años, sería escogido por 
el Rector, de entre cinco profesores elegidos por la Asamblea 
de Profesores en la que se intesrarían dos alumnos. Los czatro 
profesores, con duración de cuatro años, serían elegidos por - 
la Asamblea de profesores. Los representantes estudiantiles se 
rían elegidos por un año, por las diversas asambleas estudian= 

tiles(40). La mayor freoxencia en la representación estudian- 

til, daba, sin duda, mayor posibilidad de control sobre el Con 
sejo al Decano, pero, a la vez, permitía que los estudiantes - 

estuvieran, cada año,revisando a sus representantes. 
Los éxitos no hacían a los estudiantes olvidar la proble- 

mática nacional. En octubre de 1944 se declararon en huelga de 

48 horas para exigir la sustitución de Leopoldo García Maldo= 
nado por Rafael Pizani como Rector de la UCV, pues, según de-=- 
cía el Presidente de la PEV, Raúl Ramos Giménez, no se había - 
consultado a los estudiantes para el mombramiento del primero, 
Simultáneamente, frente al Nuevo Circo de Caracas, universitas 

  

rios militantes de Acción Democrática (AD) chocaron con otros 
del Partido Democrático Venezolano (oficial) con motivo de las 
próximas elecciones de diputados. Se acusaba a Medina Angarita 

de estarse procurando un Congreso que en las elecciones presi- 
denciales de 1945 le asegurara la reelección. Así estaban los 
évimmos cuando, al presentarse ésta última, se d16 la "Revolu= 
ción de Octubre! 

Acción Democrática había logrado amalgamar todas las in=- 
quietudes políticas de los diversos grupos, descontentos con e 
el prodominio de la burguesía comercial-financiera. y la Ol1=- 

garquía terramteniente, a saber: la naciente burguesía indus-- 
trial -cuyos orígenes no van mas allá de 1936441)- la clase me 
dia, los obreros y los trabajadores del campo, 

Cuando se presentó el momento de la sucesión presidenc1al 

el descontento ya no podía tolerar el que la farsa electoral 4 

0 Mazo. Estudiantes y GODISi0O... pp+.182-183.
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de 1941, ni mucho menos la designación de un hijo político, - 

eomo en 1935 al morir Gómez, se repitieran. Como López Contre- 

ras amenazaba lanzar su candidatura y era obvio que ganaría - 
si el Cóngreso realizaba la elección y, de otro lado, Medina 
Angarita -deseoso de colocar en su lugar a otro militar tachi- 

  

reuse- no actuó con ravidéz, Acción Democrática se benefició - 

de la división en la oligarquía (42) y pudo ganar el poder, pe 

ro con la ayuda, y quizá mas que ayuda, de una fracción de los 
militares, La Junta de Gubierno que Máeió de la revolución es 
taba integrada por dos oficiales -el mayor Carlos Delgado Chal 
baud y el Capitán Mario Vargas- y cinco civiles —Betancourt, - 

como Preszdente, Leoni, Luis B. Prieto,y Barrios por AD y un 
independientep Edmundo Fernández. 

El éxito del 1945 puede considerarse como un un trungo € 
de la clase media. No porque ésta tuviera una importancia nu=- 
mérica dentro del total de la población económicamente activa 

  

(43) sino mas bien porque, según antes lo señalamos, dado el = 
escaso desarrollo de la burguesía industrial y del proletaria- 
do, y la falta de medios idóneos de la población rural, era la 
clase media a quien correspondía estar a la cabeza del proceso 
político al producirse una escisión en la oligarquía. Tal lo <= 

revela la composición de la Junta de Gobierno, integrada por - 
dos oficiales y dirigentes de la clase media. Es preciso que 
aquí ahondemos un poco en el problema de la clase media porque 
nos será de mucha utilidad en desarrollos posteriores. 

la clase media comprendía, según Dupouy quien justamente 
la estudió en este período de 1940 a 1949+ cerca de 99.000 pex 
sonas, entre emplcados de la banca y el comercio, oficinistas, 
corresponsales, agentes vendedores, dactilógrafas, empleados 
públicos, miembros de las profesiones liberales, maestros y -- 
profesores (44). Pero Dupouy no incluyó a la burocracia mili- 

tar, tampoco a los pequeños comerciantes, pulperos e interme-- 
diarios en general (13.932), a los artesanos y trabajadores -- 

ase de Carrillo Batalla. El desarrollo del sector 
Manufacturero de la economía venezolah 

sta división se vió mas pronu 
tos de A. Uslar Puetri por obt 
datura. 

43. 

  

    

ciada por los 1nten-- 
er el apoyo oficial a su candi    

En vísperas de la "Revolución de Octubre" la pobla=-  
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dueños de sus 1nstrumentos de trabajo (44.189), ni a los media 

nos productores agrícolas (15.300), grupos que al ser agrega-- 

dos al total anterior suman 183.297 personas como integrantes 
de la clase media (45)2 Creemos que la razón del error de Du- 
pouy radica on que paroél no es posible hablar de "vieja" y — 
nueva" clase media, pues desde la Colonia y hasta la muerte 
de Gómez no había en Venezuela Class media(46); Dupouy ofráce 
somo prueba de lo anterior el que, al producirse la efervescen 
cia social bajo López Contreras, se hablaba de burgueses y pr£ 
lotarios y en raras ocasiones de clase media, debido a que és- 
ta era demasiado pequeña, Si cl tamaño de una clase determinaw 
ra su importencia, en 1936 nadie se habría ocupado de hablar 4 

de los obreros. 
Es verdad que , con la muerte de Gómez, según nosotros -- 

mismos lo hemos señalado, se inició une nueva etapa en la vida 
política venezolana, pero clio no significa que Gómez con su - 
muerte haya generado espontíncamente las fuerzas que se mani-- 
festaron entonces,y que desde 1928 habían hecho su aparición. 
El que no se hablara sino pocas veces de la clase media es una 
prueba mas del grado embrionario -y de la poca conciencia de 
elase- de todos los grupos, cuyo móvil de acción inmediato y 

común era la oposición a la oligarquía, Había que esperar a =- 
que la industria, tanto la manufacturera como la petrolera, re 
cxb1era un mayor empuje, para que entonces la masa urbana se - 
desintegrarz en sus diversos componentes, 

Antes de que ésto último se presentara, un nuevo factor - 
apareció en los años 1945-48, el de la inmigración. Entre 1832 

  

pertencola a la Glasó media. Federico Brito 
enucla siglo XX. p.399. Algunos indicadores de la 

clase ES “son mencionados por Dupouy en "La 
clase media... "po.87-89 

44.- "Op, Cit!, 90 y 95. Tenemos que aclarar que mucho 
onos d8'los briteriós asados por Dupouy no nos convencen: él á 
dice que los funcionarios públicos de primera cetegoría y los 
profesores universitarios no pertenecen a la clase media debi- 
do a su nivel de ingresos. Pero nosotros sostenemos que no es 
el nivel de ingresos, sino el lugar que se ocupa en el proceso 
productivo lo que defina a una clase social. De otro lado, Dup 
pouy piensa que el nivel cultural sirve pura diferenciar a la 
clase media de la baja, siendo en cambio el nivel económico el 
que ayuda a diferenciarla de la alta (pp.91-92). En otro momen   
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y 1932 -100 años- Venezuola recibió solamente 100,000 inmi-= 
grantes, o sea 1,000 por años. Pero en el trienio titado arri» 
ba, cl total de inmigrantes llegó a 36.631. La importancia que 

para los sectores medios tuvo el hecho es que de los 9,568 .2 
adultos llegados a en 1947, el 17% pertenecía a la clase me-- 

dia, porcentaje que es superior al 14,7% que según Brito Figue 
roa representaba dicho grupo para Venezuela, y mucho mayor que 
el 8% señalado por el propio Dupouy(47). Lo anterior significa 

  

que a la mayor inmigración, se correspondía un reforzamiento 
del ya cresiente sector medio venezolano. 

Antes de oumplitse.un año del triunfo de lewclase media, 
el 28 de septicmbre de 1946, se dió un nuevo Estatuto Orgánico 
de las Universidades Nacionales, que proclamaba a éstas "ins- 

tituciones sratuitas al servicio del pueblo", en las cuales 
los problemas nacionales recibirían atención preferente. Se »a 

  

se unificó ademís la educación superior a través del Consejo 

  

Nacional, encargado de distribuir ol patrimonio universitario 
entre las tivorsas universidudos nacionales, Estaba presidido 
por el Ministro de Educación y lo integraban un profesor y un 
estudiante por eada universidad. Aunque se les reconocía auta 
nomía jurídica y se les reconocía por Ley un patrimonio exclu- 

cctor, el Vice-Rector y el Secretario eran designado 

  

sivo, el 
por el Ejeeutavo Federal. En los consejos Unzversitarios y en 
los Consejos a Asambleas de las facultades, también tenían re- 

presentación los estudiantes. 

OS Sl asunto con mas detalle. 
- Brito Phgueron. Venezuela. ..p.399. 

de .- Dupouy. "La class media..." pp. 72-73, Una diferencia 
gión ón aproximada de los dos tipos de clase media, la hize Gino 

i en "La clase media en la ciudad de Buenos Airesy Bole- 
a deL Instituto de Sociología (Buenos Aires), No. 1, 19 DP. 
AAA ase media se caracteriza por sor económicas 

mente autónomn: artesanos, pequeños y medianos comerciantes, 
profesionsstas liberales, pequeños y medios rentistas... la L: 
Enuevat case media es económicamente dependiente: empleados de 
todad categorías, Eno tora cios rofecionales y" es y técnicos. Cita 
do por Dupouy. "Op. Cit!, p.7. 

AT. Para ol cano de Brito Figueroa véase la nota 43. En 
el caso de Dupouy,"0p. Cit!, p.1Ol. 
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No sólo cambió el "status"jurídico, otro tanto puede decirse € 

  

de su situación material, pues el Artículo 51 señalaba"Las Uni 

versidades deben protección a sus alumnos y procurarán su bie- 
nestar y mejorameinto"(48), Al llegar los viejos líderes uni- 
versitarios de 1928 al poder y al darse el Estatuto de 1946, 

los estudiantes pudieron disfrutar de cierto papel de relieve 
en la vida nacional y tuvieron "acceso a las fuentes de poder 
polít1ico"(49). 

Además del estudiantado, los movimientos populares se Sur 
maron a la vida activa. Se legalizaron trece partidos en el =- 
Distrito Federal -entre ellos COPEI de Rafael Caldora- se fox= 
maron 740 asociaciones laborales y 12 patronales. La Federa. 
vión de Cámaras ¿3 y Asociaciones de Comercio y Producción (-- 
(FEDECAMNARAS) tuvo su momento mas activo, se le solicitaron — 

  

    
  

  

hombres para el grupo de gobierno, para asesorar organismos -- 
oficiales... So fundó la Conf:deración de Tabajadores de Vene= 
zuela(50). 

Todo es 

  

ba enmarcado dentro del programa que desde el -- 
mes de octubre del '45 le propusiera al país la Junta; abara ue 

tar el costo de la vida, elevar las condiciones económicas y 
sociales del pueblo, resolver las apremiantes necesidades de 
la clase media, el obrero y el campesinado. Una nueva ley de 
hidrocarburos —AD había criticado la de 1943- y otra de refor- 
ma agraria, apenas habían visto la luz, cuando la reacción de 
la oligarquía las anuló con el gobpe militar de 1948, 

Quedaba un legado para Venezuela: una burguesía indus ARE 

trial, que al lado de la clase media formulaba algunas preten- 
ciones sooio-políticas, pero que ",..no había alcanzado todawí- 

vía la madurez necesaria para modetar las relaciones sociales 
de aquerdo con sus intereses y características"(51), Al perder 

los líderes de la clase media el control, ella debió buscar -- 
otra salida a sus 1nquietudes 

48.- Texto completo del Estatuto en Pebres Comiero. Refor 
ma Universitaria. ppeL67-194. 

ATvoroz, "Activismo político estudiantil. 19,12. 
Betancourt. El caso de Venezuela. 24-25 

D2IZ Samper Dandar dee p. Tit.) pp.08-69, 

    

       

298070
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E.- La represión del moviminnto estudiantil bajo el es-- 
Plendor petrolero y el impulso a la industria. 

El llamado"golpe frío" del 24 de noviembre de 1948, se 
produjo por la insatisfacción política de los partidos de la 
oposición, en alianza con los militares que, en 1945, había — 

participado en la Revolución de Octubre. Unos días antes del 

golpe militar, representantes de COPEI, junto con los corones 
les Delgado Chalbaud, Pérez Jiménez y Luzs Pelipo LLovera == 

para exigirle que 

  

Páes, se entrevistaron con Rómulo Galleg: 

diera mayor representatividad a los partidos de la oposición 

  

en el Gabinete. 
Gallegos, alermado, mandó custodiar el Palacio de Miraflo 

res; las escuelas fueron cerradas, los obreros petroleros aban 
donaron sus labores y, unidos con el resto de la fuerza labos- 
ral, amenazaron con una huelga general. El Gabinete renunció, 

imposibilitando al Presidente »ura integrar otro. El Palacio 
de Miraflores fue ocupado y Gallegos recluído en prisión: asi 

terminó el primer gobierno de Acción Democrática, a escasos 

meses de la elección de Gallegos. 

la explicación que los militares dieron al acto fue que 
las fuerzas armadas, ante la incapacidad del Goblim> y ante 
el agravamiento de la crisis por que atravezaba el país, se ha 

  

bían visto obligadas a intervenir para "lograr el definitivo 
establecimiento de la paz social en Venezuela(52). Si no sor=- 
prende la la justificación dada, sí llama la atención el que 

la resistencia opuesta al golpe fuera mínima. Apenas si en Ma- 
racay el Presidente del Senado quizo organizar un nuevo Gobier 
no, pero ni AD ni las uniones laborales hicieron nada por de== 
tener la catástrofe. Se repetía asi la Rección de 1928-1937: 
frente a la represión, la clase media, decidida a defender ver 
balmente los principios que postulaba, nada hacía en la prác- 
tica...si carecía del respaldo militar. Todo se redujo a las 
acusaciones que Gallegos lanzó, de que Estados Unidos había -- 

  

apoyado el golpe a causa de sus intereses en el petróleo, => 

52.- Venezuela. DOCUMentoS+... Pell.
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y a las de Betancourt a los militares, que decían deponer a - 
un régimen por sus tendencias comunistas, cuando antes traba= 
jaron tres años a su lado(53). 

Ya se podrá apreciar que, en este momento, tampoco hubo 

una reacción por parte del estudiantado. En los primeros mo- 

ar, la acción estudiantil quedó - 

    

mentos de la dictadura mili 
nulificada, La Universidad pasó a ser un objeto de la polÍíti- 

sa; pasaría a ser sujeto político hasta los últimos momentos 
de la sictadura. 

La Junta Militar, respetó el Estatuto de 1946, conser--= 

vando asi los estudiantes la representación que, en su momen.   
to, hamos analizado. Cabe señalar, y no como un mérito, qus, - 
si el presupuesto destinado a la educación primarza, secunda-- 
ria, normal y técrica sufrió una disminución de cerca de mi-- 
llón y medio de bolívares, las Universidades Nacionales reci.   
bieron un aumento del 27.2% respecto al ejercicio anterior, - 

bajo AD. Seguramente ésto es debido a que el Estatuto menciona 

do antes fijaba la asignación en una cantidad que oscilaba en- 
tre el uno y el dos por ciento de las rentas del año cxv11l an- 

  

terior. Había, sin embargo, una doble razón política. Por un 

lado, evitar la protesta dol estudiantado si se reducía el pre 
supuesto universitario y, por el otro, reducir la actividad dd 
de la educación a niveles inferiores, para conservar el carác 
ter elitista tradicional de la Universidad, amenazado por la 
acción del gobierno anterior. 

Se dejó de lado la educación de las masas, se abandonó la 

  

construcción de las escuelas primarias y el mejoramiento de -- 
los servicio="s, que para 1953 tenía por objeto -dentro del pro 
grama adeco- abrir oportunidades de estudios a 300.000 niños 
mas. De doce escuelas normales, desaparecieron dos; para los 
ocho internados en función y los que se proyectaban en 1948-- 
1949, se redujo el presupuesto de 2.467.878Bs, a 1.410.000B8. 

(54). 

Así perteneció la situación, hasta que la misteriosa muer 

53. Stanley, Acción Democrática... pp+-23-26. 
54.- Acción Democrática. Disección del presupuesto de la 
UYa. pp.16-17.    
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lodo Delgado Chalbaua, en 1950, que había llevado un gobier 
no moderado y de compromiso entre los diversos grupos (excluí- 

do AD, desde luego), le abrió las puertas del poder a Pérez - 

Jiménez. Pero no fue sino el 16 de abril de 1953 que se lega--= 

lizó su ascenso, luego de anular el triunfo electoral de URD 
-partido fundado por Jóvito Villalba, y cuyas siglas signifi- 

can Unión Republicana Democrátical sobre COPEI y sobre FEI- 
(gobiernista). Fue asi que se lo proclamó Presidente Constitu- 

cional para un período de cinco años. 
Bajo las consignas del "Nuevo Tdeal Nacional" y de la = 

"conquista del médio físico"(55), Pérez Jiménez emprendió su 8 
gobierno. Contaba para ello con la favorable demanda interna=- 
cional de petróleo: el auge de la economía petrolera estaba en 
su momento mas propicio y las concesiones al capital extranje- 
ro crecían. Se volvían a dar las condiciones y los efectos del 

ez; el esplendor de la especula-- 
ción, el aumento de los ingresos del estado (por medio de rega 
lías y de impuestos), con el consiguiente incremento del sec== 
tor terciario. 

Paralelamente, se pasó de una nueva etapa on el proceso 
de industrialización de Venezuela. Al nuevo empuje de la burm- 

c181-financiera, se sumó la decadencia temprana de 

  

"cesarismo democrático"de 

    

quesía com: 
la burguesía industrial nacional, quien primero sufrió la dema 
gogia de los dirigentes de la clase media (1945-48) y luego pa 
deció la dictadura de la vieja oligarquía (1948-57). Es que to 
davía le faltaba mucho para sintetizar en ella misma el poder 
de todas las clases dprop1etarias y no tenía otra alternativa 

que desaparecer o aliarse a ellas; siguió el segundo camino, = 
Tuvo entonees que aceptar el Nuevo ldeal Nacional: abrir las 
puertas al capital extranjero, que penetrara en la industria y 

  ésta dejara de ser nacional, para adquirir el cardcter seo 
propio del neocolonialismo. 

Lo que la burguesía inedustrial contaba a su favor era - 
que, para asegurar a los monopolios extranjeros sus intereses 

55.- Zs interesante distinguir la influencia de Mussoliná
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Pérez Jiménez contuvo los salarios, elevados bajo AD, y acepté 

disminuir en 25% la mano de obra ooupada en la industria ex--- 

tractiva(56). Esto,.daba la oportinidad de disminuir sus 008. 
tos y la alentaba a invertir. 

Sin embargo, el desarrollo mas notable en el período se á 
dejé sentic en aquellos renglones menos reproductivos: la cons 

rucción, tanto privada como pública.. El Centro Bolívar (copia 

del Centro Rockefeller), el Hotel Humboldt, vías de comunica-=- 
ción modernas como la autopista a la Guaira), Si bien ésto = 
alentaba la industria del cemento, la del vidrio y, cn general 

, de los materiales de construcción, daba en cambio sólo una = 
apariencia de progreso, al embellecer a la capital. Mientras 
Caracas se transformaba en un "show place", como la Habana de 
Batista, ol Area Metropolitana se inúndaba de barrios pobres, 

El proceso no era nuevo, Lc transformación de Caracas en 

  

"el corazón de Venezuela] sc inició desde tiempos de Cipria= 

no Castro, pero se había visto contenida por el olvido en que 
Gómez dejó la capital, pasados los efectos de la venta del ca= 

fé en 1919. Sin ser nuevo el proceso, ahora se aceleró. 
la población de Caracas pasó de 269.030 habitantes en - 

1941 a 711.673 en 1959, crecimiento debido a tres causas fun=- 
damentales. La primera, la inmigración, que ascendió a 406.174 

personas entre 1944 y 1959, de los cuales el 50% se r.idicó on 

el Area Metropolitana(57). La segunda causa fue la de la migra 

ción del interzor hacia Caracas y, on menor medida, hacia Ma 
racay y Valencia. Un cintursón de 60.000 "ranchos", con 
400.000 habitantes, daban el contraste con las costosas cons== 
trucciones que el Banco Obrero realizaba, y las cuales solamen 
te agravaban el problema en lugar de resolverlo(58). La terce- 

  

re causa es la industrialización, 
Ya vimos que la burguesía venezolana vivió del negocio - 

fácil, que no emprendió la obra industrializadora sino hasta 
muy tarde, y mas bien se dadicó a comprar cuanto nocesitaba -- 
con las divisas petroleras. A dicho proceso se sumó, por 1936, 

en estos iácales de PSrez Jiménez, Pero hay que añadir que el 
segundo pensaba cambiar el medio físico poblándolo de 1nmigran 
tes europeos, 

6.- Mastz. Acción Democrática. ..p.9l. 
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el de la actividad infustrial, que le agregó a Cracas á :tas 

funciones de ciudad-capital y de administración, la de centro 
industrial. En dicho año, López Contreras inauguró el primer 
barrio obrero de Caracas, Pru-Patria(59). 

Caracas, Maracay y Valencia cierran el triángulo de la - 

"zona central", donde se aglomera An actividad fabril -aunque 
la que transforma materia prima de orígen nacional,como texti- 

los, tabaca, cemento, cerámica, alimentos...está dispersa par 

todo el país. El que allí se concentre la industria es eausa 

y efecte de la concentración de la actividad económica de la 
nación. El mercado es en dichas ciudades mayor, la enorgía e=- 

uta, y se dispone de mano de obra calificada-- 

  

léctrica mis ba 
y personal técnico en general. 

Caracas ofrece asi, en su Arca Metropolitana, una sínte-- 
erales del país: esos"ranchos" que 

  

sas de las condiciones ge 
rodean la ciudad son una muestra de lo que pasa en el inter 
rior, un trasplante de las condiciones de vida del campo a la 
siudad. Veremos que este ambiente de conflicto en las ciuda=- 
des será de primer órden para entender las luchas que, poste=- 

riormente, librará el estudiantado. 
En efecto, la agudiezación de las contradicciones socio- 

evonómicas, estaba perfectamente feflejadas en el sistema edu- 
cativo. Lo que eh el presupuesto de la Junta Militar de 1948 
1949 apareció como una tendencia, bajo Pérez Jiménez fue una a 
norma. Se redujo el presupuesto educativo al 5% del gasto fede 

; la edu 

  

ral total, el mas vajo de Latinoamérica en sus tiempo. 
sación téoniva y vocacional estuvieron olvidadas, la sampaña 
alfabetizadora fue abaridomada , la eduención normal relegada a 

segundo órden y fue abolida la Ley de Eduonción de 1948. Pero 
se proyectó la construcción de una ciudad universitaria, 

Al igual que Gómez, Pérez Jiménez no toleró ninguna mani- 
festación de descontento en las universidades: cuando apenas 
se agitaba alguna, en 1952, mandó cerrar las universidades. -- 
Reabiertas un año después, el gobierno las puso bajo su con==- 
trol. tudiantes fueron llevados a prisión y a cam 
vos de concentración, al sur del Orinoco, 

    

uchos 

  
«Creada en PaYa absorver la migración interna, 

58.- nos referimos a la reurbanización del barrio El *
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la elandestinidad a que fue obligada a pasar la actividad 
estudiantil, debilitó la participación política. Ya de por sí 

iempre era une minoría la mas activa y cas1 siempre prowenía 
la iniciativa de acción de los estudiantes de derecho y la crí 
tica a la misma de los de ingeniería, favorecidos por el auge 
de la industria de la construcción. En los periódicos, "los de 

portes, la literatura y las vrivialidades de los nuevos ricos 
eran las informaciones obligadas", Ninguna noticia aparecía a 
acerca de los jóvenes universiturios(60), quienes, de otro lad 
do, parec 
ha sido presa nuestro ambiente social", decía un venezolano a 
Briceño-Irsgorrji , al hablarle de "los tristes claustros uni-- 
versitarios" donde deambulaban como sombras la mayoría de los 
estudiantes, poseídos de un "agudo sentido de angustia"(61). 

Esta forzada despol1tización adquiriría gran importancia, 

íon estar "contaminados del letargo hipnótico de que 

  

. 

  

pues aquellos que, de 1958 
estaban faltos de todo entreuwnionto político. Obsérvese que, 
en 1952, apenas inbia-ban los estudios secundarios aquellos -- 

  

lelante, iban a "ganar la calle 

que en 1958 ya est:ban en edad universitaria, Cuando se les ha 
acusado de anarquistas e idicológicamente confusos, se ha toc 
vado a una de las consecuencias de esta situación. 

L: decadencia del activismo estudiantil fue cubicrta con 
una orientación militarista y seudonacionalista, apoyada en - 
las escuelas privadss, que salían a la calle a celebrar la o 

  

semana de la patria" y el aniversario del ascenso de Pérez - 
Jzménez. Pue en dicho momento que nacieron las universidades — 
privadas y católicas, desfay*oreciendose aun mas la despoliti- 
sación(62). 

Sin embargo, la persecusión indiscriminada contra AD, URB 
los comunistas y, finalmente, contra COPSI y los eclesiásticos 
tuvo la virind de unir los esfucrzos de izquierdas y dercchas. 

SIISuSiS suyas coNiiciongs Ervanas stan ton malas que on 1958 
provocaron algunos malestares socia, 

       
.- Para mayores detalles puede verse de Cerrera Domás 

"Pringzpales momentos del desarrollo 
O.- Albornoz, "Op. Cit!, pp.12-13 

61.- Bricoño-Iragorri. “erblcasc do la juventud venezolan 
p.8. EL autor no es tan pesiiieta como sí velezolano que Te $8 8 
cribe, 

62.- Las universidades católicas contaban con 1,000 estu-
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Zn 1955 nació el fErento Universitario (clandestino), que, pa= 

ra 1956, ya ora una amenaza al gobierno. Junto con los profe- 
soree univorsitarios y de secundaria, cl Prente claboro el Mam 
nifissto de los Intelectuales, que sirvió de bandera de lucha 
contra la dictadura, Semanas antes de finalizar 1957, se orga= 

zó la Junta Patriótica, dirigida por PMabricio Ojeda, En la Jun 
ta ocuparon primeros lugares los cstudisntes. 

Lo que colmaría el descontento contra Pérez Jiménez, sewi 

ría el plebiscito que, el 20 de diciembre de 1957 , lo hnbal1= 
tó para continuar en ol poder, Los ostudizmtes se organzzaron 

sidad Central y salieron 2 manifestar frente al --   en la Unive      

  

tixsfloros, producióndose algunos choques con la 

  

zue condujeron al cierre de la Unzversadad. Pero ya -- 

  

estaban en la callo los estud: 
yo de la poblición, de e voblación due viviía en la Caracas 

del Centro Bolívar y los 60.000 "ranchos", no había mas que un 
ó 2 una huelga sonural para el 20 de enero de 

os, y de allí a buscar ol apo 
     

  

Ya para entonces, sl dictidor se había granjcado la desa- 

  

cción de c1crtos grupos dentro del mismo ejército, disguetad 
dos por su idea de controlar las fuerzas armadas a través de S 

  

Seguridad Nincional, organismo civil(63). Mientras llegaba la £ 
fecha de la huelga genoral,se produjo una revuelta militar. El 
1 de ené-ro, un Yaracay, so levantaron los militares y bombar- 
dearon Carzcas, Aunque el lovantamicnto fuo aplastado, surgis 
ron nuevos brotes y cada dís mas numerosos. El 21 de enero de 
1958, se produjeron dos hechos de importancia: la huclga genos 

  

ral y la rebelión de la fuerza naval encabezada por el Contrel 
mirante Wolfang Larrazábal, quien se puso al frente de la Jun 

ta de Gob1crn0o. 
Al igual que en 1928 y en 1945, en 1959,militares y estu- 

a la vanguardia de la lucha política contra la 

  

diantes est 
dietadura; en ellos se concretizaban las contradicciones de i- 
las diversas clases sociales. Si alguien dijo que las desgra-- 
cias de Venezuela las han causado sus generales y sus doctores 

“63. AIbormoz. "Op. CI8T, ppel4-15.
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nosotros debemos añadir que, en el siglo XX, sus revoluciones 
las hacen sus oficioles y sus estudiantes. Todavía mas, los — 

estudiantes llaman a la revolución y los militares atienden - 

al llamedo para convertirlas en cuarteladas. 
Aunque los estudiantes estaban on primer plano en la es- 

cena política, al lado de la Junta Patriótica, ya veremos en 
los próximos acontecimientos cómá los militares y la burguesía 
supieron maniobrar hábilmente para impedir que ambos quedaran 
dueños de la situación. Es éste juego político cl que marca = 
una nueva etapa sn el movimiento estudiantil, es allí donde as 
aparecen en plena madurez los factores que hemos venido ras-- 
treando desde el período de Gómez, por ello le dea 9095 espe= 
cial atención. 

Las características que, en lo que va de nuestra exposi-- 

ción,se distinguen en el movimiento estudiantil, han sado ano- 

  

tadas por Brito Figuoroa pars toda la clase media venezolana: 
mesianismo o redentismo, ans “uis.o soñorial, aventurerismo o 
caudillismo políticos, falte de porseverancia en el trabajo ez 

ercador y revolucionarismo de palabra, "...histérica arroganci 
en las horas de triunfo fugáz y sumisión en los momentos de dg 
rrota"(64). 

En Venezuela subs1stió una sociedad ostratificada, del 
estilo quo señalamos en la etapa  Colonial,ya lo largo del 
siglo XLX hasta 1920. Con la explotación del petróleo, las == 

viejas estructuras se vieron soriamente dañadas: en un proceso 
lento pero incontenible que va desde 1920 hasta 1957, el petró 
lco penétró , a veces directa, otras indirectamente, la vida 
económica, social y política del país. Se débilitó la clase te 
rratenzonte, se trasladaron grandes núsleos de población rural 
a los centros petroleros o simplemente urbanos, y en especial 
a el Zulia y Caracas, y aquí se vieron florecer grupos sociak 

les medios de nuevo cuñoz ya no la clase media económicamente 
autónóma, sino dependiente: el empleado privado y el empleado 
oficial, la burocracia, grupos srendemente interesados en ad-= 

67,- Op. Cit.) Pp. 700
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quirir el mayor nivel oducativo posible. Pero La universidad 
les estuvo cerrada, excepto en el breve gobierno adeco, y por 
ello hicieron do la Reforma Universitaria una de sus banderas. 
Hemos mostrado que, a medida quo la clase media se reforzaba, 

  

por efecto indircoto de la industria petrolera, su posición == 
política crecía y, como reflejo, cl ostudiantado univorsitario 
mejoraba su situación. Pero el procoso se vió interrumpido por 
la dictadura de Pérez Jiménez. Sin embargo, el movimiento in1-= 

ciado en 1928, por el cual el estudiantado se integmba onda d 
día mas a la vida política nacional, no era posible debonerlo. 
Con la caídn de Pérez Jiménez se abt1eron posibilidades 1nsos= 
pochadas, y ol proceso llegó a su máxime desarrollo,
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1I.- INTEGRACION DIFINITIVA Y FRUSTRACION CON LARRAZABAL Y BE- 
TANCOURT: LA EXPERIENCIA DE 1958. 

  

Lo que en Venezuela se produjo en 1958, no era un receso, 
ni una simple consecuencia del receso económico norteamericano 

de 1957, era un fenómeno mas complejo: el resultado del desa-- 
juste estructural que desde la década de los veintes venía pro 
duciéndose. Usa agricultura rezagada y un sector artesanal, 
formando unidos un "sistema precapitalista", convivían con un 
"sistema capitalista nacional", que lo mismo ocupaba una Ínfi- 

ma parte del sector agrícola y otra igual del sector manufas- 

turero, que una mayor proporción del comercio, y con un siste- 
ma capitalista extranjere" 

  

'e dominaba en el sector extractiw 

vo, ocupándose apenas de las : 

  

vidades manufacturera y comer 
cial. Zn el cuadro siguiente :- ren con claridad las afirmacio 
nes precedentes. 

SISTEMAS(1958) Participación Participación Absorción de 
en la Prod.de en la Prod, población econ. 
bienes (%),  terciaria(%). activa (%). 

PRECAPITALISTA 7.7 2.7 35.4 
CAPITALISIA Y. 

CIONAL 28.9 81.8 46.4 
CAPITALISTA EX 

TRANJERQ. 63.4 8.4 10.1 

SIRVICIOS PU=- 
BLICOS. o 7.1 8.1 

Fuente: Colegio de Zconomistas. Diagnóstico de la economía ve- 
nezolana. P.23. 

Del cuadro, se desprende que el sistema capitalista nacio 
nal domina en el sector terciario, debido a la tendencia, que 
antes descubrimos, de la burguesía venazolana a dedicarse al - 

negocio fácil, comerciando con las mercancias que comprata en 
el exteriow; en cambzo, en la producción de bienes, es el sis 
tema capitalista extranjero quien domina. No obstante lo ante= 
rior, el porcentaje de la población activa que se ocupa (o se 
presume que se ocupa) en la agricultura precapitalista, repre- 
senta un tercio del total, cuando el sistema capitalista CXósae
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tranjero, mucho mas productivo, sólo ocupa el 10% de la pobla- 
ción activa. 

A los tres sistemas anteriores, debe añadirse un cuarto 
factor, que sirve de intermediario entre el sistema capitalis- 
ta extranjero y los otros dos: el Estado. Esto es muy fácil en 

tenderlo, si se recuenda que el negocio petrotero se inició y 
continuó con la venia del poder político. 

Desde Gómez, el Estado fue uno de los promotores de la e 
calurosa recepsión dispendada =1 capital monopolista, puesto - 
que era uno de los mas beneficiados con el mismo, en tanto que 
es el propietarió y administrador de los recursos del subsuelo 
El Estado percibe la mayor parte de sus ingresos por conducto 
de regalías, impuestos sobre la renta, algunos impuestos es 

  

ciales y otros ocasionales, co:zo son los pagos por concepto 
de nuevas concesiones a los monopolios petroleros. Este últi- 
mo ingreso se ve en toda su fucrza en las cuentas nacionales 
de los años 1956 y 1957(1). 

Es asi como el gasto público ha representado del 25% al 
30% áel Producto Nacional Netov. En los cuarenta años previos 
2 1958, ha sido el istado el principal promotor del desarrollo 
económico venezolano, al invertir él los ingresos que la in--= 

  

  

áustria potrolera le brinda: pero dichos ingresos no han gone» 
rado una transformación estructural de la agricultura ni de la 
riqueza on goneral, mas bien han desplazado a aquella, presen= 
ándose la paradoja de que Venezuela se convirtió en país impor 
tador de productos agrícolas y pecuarios (por ejemplo de car 
ne). Como tampoco se fomentó la actividad manufacturera -pro-   
ceso iniciado apenas en 1936 y muy lentamente- al presentarse 
la crisis de 1958, se dislocó tode el sistema, Dosde 1949 (2) 
se venía anunciando la tormenta, pero causas externas ayuda-- 
ron a alejarla: la Guerra de Corea primero, y la crisis del - 
Canal de Suez después. 

En 1957, sin embargo, se reabrió el Canal de Suez y Esta- 
dos unidos impuso restricciones a la importación de petróleo 

5052 1. Datos completos en Colegio de E, Diagnóstieo de la. 
P.52. 

2.- Si en 1945-47 el valor de retorno en dividas petrole- 
ras -o sea los beneficios que se quedan efectivamente en Vene= 
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erudo. Como consecuencia de ambos hechos, los precios mundia- 
les del potróleo docayeron, resintiéndose en sus cimientos la 
economía venezolana. Diesminuyeron los ingresos fiscales por - 
unidades de barriles exportados y, en su conjunto, lo que se = 
percibía por concepto de hidrocarburos también descendió de - 
1957 a 1958. 

En 1956, la expansión que tuvo la inversión pública (re- 

sultado de los mayores ingresos por concepto de nuevas conce-- 

   

siones) no evitó que se contrijera la inversión privada, ni que 
el "quantun" de las importaciones bajara, elevándose su precio 

e año, la contracción de la liquidez del segtor priva 

  

Si, ene 
do y la caída de los rendimientos de la inversión pública, pa- 

  

se al mayor volúmen total, no provocaron un malestar genera, , 

sí dejaron sentadas las bases del próximo desenlace. 
Celso Furtado, observanlo el fenómeno venezolano casi en 

el momento de producirse, p o/cía que, si las tendencias al ak 
ahorro continuaban acompaí. de la ausencia de una demanda — 
creciente de consumo general, y si ambas se combinaban con una 
sobrevaluación externa de la moneda,-entofites, el ahorro exce 

  

dente no presionaría la tasa de interés, pues se preferiría -- 
invertir fuera del país, beneficiándose con ello el rentista 
nacional (3). En realidad, quien se benefició fue el capitalis- 

ta extranfero, pues siguió obteniendo beneficios de hasta el 
17%(1958), sin necesidad de aumentar la inversión. Claro que 
un año antes los rendimientos habían sido del 32%, pero, como 
había suspendido las reinversiones o las nuevas inversiones, 
no le importaba, el descenso; el 17% seguía siendo considera - 

ble. 
Pero Venezuela sí se resentía del descenso, pues, al no 

habor aliciente a la inversión, se transformó de país receptor 
en país exportador de capital: ésto iba sumado al crecimiento 
de la deuda externa del país, que para entondes sumaba ====-- 
4.574.000.000Bs. El desencante de la burguesía industrial, no 
ueta= cl valer do las exportaciones petrole 

Tas; en 1954056 fue de sólo el 44.6%. La superioridad en el == 
primer trionio obedeció a un mayor Ygtónen de inversiones en - 
ol sector petrole: cual avsorvió el 55%de las inversiones 
brutas (1945-47) y lo cenaié al 49% en 1948-50, el 29% en 1951- 
53 y al 20% en 1854256, AL docasr 18 proporción de inversiones
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se hizo esperar. Había aceptado las condiciones del "Nuevo I-- 

deal Nacional"porgue Pérez Jiménez simbolizaba lo que ella no 
tenia-cop1talf por ello, cuando wió surgir a la Junta Patrió-- 
tica, aceptó con resignación la caída de su antiguo aliado, 

Con el colapso de la economía petrolera también decayó =- 
la actividad especuladora. Ya vimos que la aliada incondiciona 
de las dictaduras militares, on ol siglo XX, era la burguesía 

    

financiera y comercial, pues ella exa la que, cobijada por la 
paz social del "cesarismo democrático" se beneficiaba con la 
venta y reventa de terrenos y mercancias, propiciada por ol ne 
gocz1o petrolero, bajo Gómez, y por el auge de la industria de 

la construcción, bajo la dickadure militar de 1948-58, Si, has 
ta 1948, sus intereses eran contrarios a los de la creación d- 

    

una indestria menufacturera, pues ello le quitaba el negoczo 
del comerico de importacionss, Pérez Jiménez supo conciliarla 
zon su enemiga, la burguesí> 101ustrial, obligando a ésta,a re 
cibir el capital norteameric: 
cionalistas, 

Pero cuando al burguesía peculadora, dedicada de lleno a 

la construcción, vió que los rendimientos del negocio no eran 
los mismos, contrajo las inversiones y las redujo en un 18%(*) 
El número de operaciones hipotecarias, ventas de terrenos y -- 

  

o y a olvidar sus prejuicios na 

cancelaciones fue Bajando, hasta descender en mas de dos mil 
el número de hizotecas y en casi dos mil el de cancelaciones, 
de 1957 a 1958. Esta reacción fue muy elocuente, y por sí mis 
ma podría ser el índice de hasta dónde afectó a Vonezuela la e 
crisis de 1957-58, pues desde 1940, el renglón hipotecarzo v: 
nía conociendo ininterrumpidos progresos, tanto en el número 

  

de operaciones, como en el monto de las mismas(5). 
Dijimos que Pérez Jiménea hizo olvidar sus Ímpetus nacio- 

nalistas a la burguesía industrial; otro tanto hizo con los -- 
pocos que le quedaban a la burguesía peculadora, La obligó a - 
dividir ganancias con los inmigrantes ewropeos, principalmente 

brutas en el Sector petrolero también decayó el valor de resex 
no de lag exporsaciones del mismo renglón, Colegio de E, Op. 

127, D+52. 
Ibidem. , p.126.Luzardo. Notas Disiónicos «. D.177. 
Colegio de E. Op, Cito, PPo 

   



-36- 
eses (8) 

  

e y 9obs     uienos, en Última insiencia, te 
    lo veateja de ¿oder regrener e su país, si la eproga Frecugade o 
lo sisasción general 

  

;peorda, cosa que muchos hicieron, luego de lg 
vor o la ruine e uso que otro inezporúo propieierio de imueblen.     

Lsí que ¿ora onero do 1983, lo burguesfa financiera enconiró gue — 

  

sus imiereses seguíon unidos a los de la surguesía indusiriol, sólo que 
entonces ya ¿ealen or enemigo, al que onico Zuera la cause de su amis     
ted. hubos vefan zos le incstitud do Pérez Jiménez, que lo ruina a que 
los llevoha lo dependencia del cajital norteanericazos Culpabaa arl — 

  

agemie ¿irenezisor, sia ocwzarse del mol ircasnitidos ejacaben a Pérez 
3: 

eno de los 2: 
Za los 

uéxoz soro mo comboifoz la denendencia económica del ¿ofs respecto al 

  

acnzos interaccionaleseo 

0508 aros yo so entáendo que ol denconiento ora ==      
ua moyor. Dijimos cuo el Zasado es ol prizcizol hoaeficiorio de la oz 

vloiación el ¡utróleo y que dl on ol primoro en resentir los vaivenes 
de dicha celividad. Bus emplo.cos rocibon tenbión ol impacio donde el — 

   >rimer monenío, zues lu azozozo do bujes solorios o despidos, queda poa 
€ iomie sobro sus cohozone De oiso lado, lo actividad ivporiedora, bese 
del comercio iaierao, tembién sufrió, lo zue ponía ca idéntica sivua— 
ción a los a ;loudos privedoss odo lo clase media, rosintis de imo= 

  

   
sii gas docir del obroro muaufociuroro y uel ¿otrdleo, quisacs dirog 

secente voca siriicado el abatimienio de los calcrips en favor de les 

doatos dol capital monepolisía y úel escaso ca itol nucionelea     ora moyor ol aboiimivalo, dedo ol osiado enóvico do lo oweonomía. 
    do, 21 comerico, los iaducirios, piorden capacidad do desarro 

ilo, los 100.000 brazos que cada alo adquioroa cosucidad de úrabajo(7) 

  ación. Como ol ineromanto amuol de la ¿oblación ca - 
lo y 

  

a 00u;      

  

¿ol Be5%, o con, coda blación toial creco en 262.000 po-0on0sp 

  

ol aioro de desomoloados cuzoata cado vez man(8). 

  
   

y "To ao gue. J51-=1963+ pp+023-931e 

Se- Luzordos Ops io, 32+ 104-1854 
le- 31 duto lo somanos de Lezo Zovala» "Problomes dol deserrollo+% 

ps 18, ¿oro so sañomos a ué odad coacidoxaol autor quo uno persona a 
i activa, 

zu9s sa Vomemuola, cono 22 úodo zofo >0bro, los aiñon tradejon dodo — 
edade 

ado 1950 (fadice=100) como ulo howe, so ticao que, donde 
1061, el orceimioaio dol empleo era meaor que el del desempleo. Za 1957 
lo dizerox romuadiodísiza, 181474 para ol ¿rimoro y 168.06 para 

    
  

  

    
   

      



22 voca la acción, ¿ues, ul mue 

  

    cio, lo iadunirio y lo loa0a provocadan, kobía que 
- la dojueporación goculur de loo celosos trobejodoria del comes 

    

co BUBSEpISS , comploicdo por erccionion denia = 

  

do desozsloo. Y onio mol ao ora olocio dol rocoso ex lo economía xorioa 
ae turals     

  

Tolrozog ul ¿usio dol cual poriinece Los ofechos gue el rocoso do 

  

3 01 Vozozuolo, solemezie exocorbaren 

    

sojunio estrueiarol e voafa gesicado donde lo décscda de les 

  

     98 y cueycoa Péres y quirió maduros, Loa ¿roo pipionos 

  

o los tres colacidfos on la socepidad de cambias va ocisi 
podor ¿olfú1c0, oro oacomúrar ausves modos do 

      ola me levanté couo un solo ua hombro y dopuso al 

  

grur un zoblerzo do Unidad .lecional, muovezoato diriga= 

  

  de as su lucho por epvudiorios y o/isicisn (ua los que ahora oe uafon los 

el6 el Gobiorao Provicionel el 23 de = 

  

do lo moriao)a Do ento 2021070)   
omero de 1960, ¿roducio de uzo ono oxigonte da rolomce poeledas y econ 

“as, do uno burguoaía sedioxta do enpitul exteuajero, «e 

  

vo que roudieroa a un dictodor WoiviliciaN y de ua eloro - 

  

cue ge vió omruolto 01 los lides políticos, por hacor houor a la doc: 
1 de Sío xI1 y León 3J1I, ol coacogror el día de Jan José 0 

  

  sozuados Poro 1953, la loguaa quo los separaba os hodía ensanchado 
2, 188.94 y 2 14.00) rompuetivenoaios dlooudos. Bo Vonomuolen dos - 

  

    

Luzordos Op. Civey 2205-2620 Allí me 

assome la docimim soei.1 do la iclosia oniólica que, dende luego, alar 
mó 21 dievudor) a 6 oacurcolur e algunos oclosióniicone 

  

  



  

ox us gobiorao    

    unos a orcor ol ifóulos us goviorao opoyaco 7 

  

josiorao de les u0ns Ux jobiorao on 01 (uo jorúle: 
ateos 

  

los orvuicalos 20      aifico ma gobiorao dondo los estuc: 
lo políico. 

omoato de ¿stedorss vi Govisrao ProvisiomBl, lo diforo.m 

        

lo ecfás dol dictador, los ocúu 

  

d pora dofo der el auovo réc: 
lo Junta de 

  

Sora >rigadas ea lo U 

  

e 

  

los militores que ixtegruro.   000 ay 
Gosiorao los disroa vecogo 1 jodere Ea ua ¿riacipio, inclusivo a los = 
    

sicisución. Si fueros mueve los militarso - 

  

20yó lo yo    murvasuos se 1       ue, el ££ de vaero, ouigioroa su romuacio o PSroz Jinéasa, Zuoron elaco 
militores (cuniro de vllos coromolosy sogúa dicio!     

  

    

    

  

togruatos de li. Juxx 
sio) le Junto Pu léólico     o podía pormitir que los miliio 

  

szeglozlo odo uepdo sus cucrioles, asi que pusioroa = 
   aizocióxe Lo violencia costimuó, y, voiaiicunsro 

  

yo osisma Bugenio lieadoza, ol omrocorio laduciricl y - 
odoroso del ¿ufe, y Blos Lomborti, iautclados oa loo 

  

  roa los coronolop 

  

dis auten, cu, aro Vilato y Casazova 

    

odos dol ¿ufo por jadscocblene Por: ulozos Jueroa oz ula ocieron sa la 

  

tomiorao los corozoles Jorlos Luis jroquo y Zodro José ¿uovedo,   
    año “lol2éag iorrosóhol, quioa cigu 

  

asi coo ol soxteol mi ¿6 como progi 
dosio» h lo burguesía roproseateda por loauozay se agregó ouro civil, = 
Agur Baacario, sono Decrotozio de la Juato y 

joe osioda ento endo de ger un isjualo sorolodo de de Jun 

    
  Luy lo 

Talsióiics. Los dos civilos cáxitidos no oran .iomoros do ollas Hoy pues 

  

extre la Levolucion Gobisrao do =     

  

   

      

   

  

   
   

9581 o2 lo p Mograsel ol séquito 
cue cogía lo clase modioz on le sogua 

seguía e Justo Patriótico -— 

  

20 300 aque su ia“iuoacio = 

1010 slozo nadia teaío ox lo Juai. Pairiftico e un rozrocontomio 
de aus Silos sono Presidoxio de lo :iomos Bnbrisio Ojoda, poriodiste y 
vapragexo, lo vóz do UND, cono 22 5u coso lo oraa Silvesiro Orifa 
Zuscoría vor AD, Aariquo hrisioguiota por SO7EL y Guillomo Gorefa Pon= 
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obligor, respolésdo por los obroros, a los mili 

  

    

  

   iviles ea el g 

  

s1ora0+ Lo close media yo 20 2 

  

res a 2cluis o   

po; 1ft1008 de priser órdoa, 2uos lo burguesía ia— 
l hobí. ada 

son prozioge Lo surguesío Yiazacioro, jow su lodo, ya mo go ospontalo = 

  

dupúri io desarrollo y, 02 coanocuencio, imiero— 

  

  ¿nato de ver o qu horuoso en ol poder, la subía lo cuficioatomeato come 
promovido con sue ialorosos corwmone Lo Único oxcluída dol ¿oder diroe= 

    Pasriótico y dogde luego los >   to, fue lo Jun ortidos que on olle mili 

  

de Goiérao, tempoco huño :.: 

  

tobons es lo Ju ros do aimguno de los 
    

  

Dariidos cuaquo, coo puroce owvio, UAD oro el grupo polfiico orgeriza= 
5 corecao al gosizraoe 

3l juego _olíizco se estableció como ciguos Le Juata Patriótico a 

  

  > llevar li, 

  

lusacio civil ol réginon provisioaol, poro, siador= 

  

  so cusaie, omujó a lo cumbre a los vurgueses, y precisamente a uao de 
los que hovíca estado emusondo y .ados fortunun bajo Póroz Jinéxem. Lo 

  

única vío de comiucio con ol moco    so do docisión ¿olftica la roprosea 
tobo Lo: 

  

ozfbol y, or ello, VAD uo lo acorearía cada dío ms, poro Lor 
ado dosdo décados atrés lo closo mo== sur los reformas que veaío oxi 

dica 

  

Log jurguoses rato: 

  

2 de orgozizor los coso como mojor loo come 
hua lo oportuzidad de dor ua virago rodieci a lo 

    

oricatución dol ¿obisuao. líoadoza, ¿or hábil omprosario quo Zuora, 20 = 
coafo la prosoacia política dol lfdorz lo osrguosla accositcho de un e 
hoxbro-que pudiára arranéorle á Lorrozápol ol apoyo do lao masas y, ae 

    

  

voz, que iracejora va su provecho. lisatros texto se ¿uso e lo ospoctas 
tivo. 

resuró a consolidar el apoyo de las Lar.azótol, pos su lado, se      
'ebroro, su Xlaistro do Zduez 

  

uonope dl tros de 

  

ión, Doctor Julio do Ar 
    

sción de una Cor: 

  

som, ordeaó lo dosig sión Univorsitario, quo Juno a 
funcionar la Uaivoraidad auovamentes ora mozor temor e los eotudicatos 
ea lo Usivorsidad que ox cue cosas, pero montesorlos o1 contacto eou la 

1 que extoness habío. El cálculo resultó oxacto a — 

  

>lorvescoacio soci       
acic. 

  

aos mesos de úis 

  

ore de ouros modidos (disolución do soguridad ¡lacional, comfia- 

Ss por sI POV. 1étogo que a0 hobfo ainguse figuro mociomal comparable 
sa iaflusacia o un Mugoalo lleadozo. Noyores desallos aceros de los dos 
¿uajag! Kontor. "colón Dosocráticase "po«245-240 y on Luzardo. Opa Cit 

    

     Ope Cit:



  

ones del dic 

  

del plebiscito del mes de 
ue se eatojeboa iadisjeasc.loo e impleccblea, las rele=     

xivorsidid Zueroa los que mejor indicehoa el curso q   e has 

  

bría de Gozo      ol muevo régi 

  

l63 

  

+ As, de prinere isviencia, lerreuédel - 
  jonío debrés de oía la cose astudioatil, ol sectox 

  

zado de lo podicsión civil. 
Za losoxace escuelas le la USY se ereeros oiros tratos ceairos esón 

  e: 

  

exiiles, de loc cueles cado rosreceatote fue miembro de la ¿odoración 
    de Jeairos Usivorsiiocios (70U). Al lloverso condo las elesciones unio 

erolúmnios, los comuzisios logreron elzuzos ¿uesios de imporieicie, co   
mo fue al cugo de Vice 

  

cidoxie de lo Jodoración,        jodo poz 
el exoacos “rosidozxio del Joxtro de Zscuoles do   

cámocido vommaicin. Ja ogie momoxto so a2ició la iafluencia que los co 
muainies leguica o tener or ol .ovi sato estudiantil, ¿ues, extensas 

    colomaate AD coatoze con lo isicute pare bolencosr la >opuie= 
vidod de acuellos. 

Bpio ao so dele solecsaio on le 

  

orcidod; otro temto sucedía ox 
o Pedegégico Insioanl, a donde iacresaben muchos estudiaatos    ocursos evoaénicos, dedo que lo ousolaaza allí os 

  

anio. 

  

seumoién los comnioizs, ocuseado algusos 

  

ostes clevos, zodica ia 

   

omtil, peso a que la ueyoríe de los ostudiza-    e 
oso.oo iliteboa ony o siipatizoben por A4D(11). 

  
acepió en 

   

    

oz lo uaidad do » zos o 
  idealop de las ¿uorzos hrmdoo, del axe oumudioriól, uaidod «ee 

guo_imóregaoho los »royremas de log >orúidon, do lo Juato Fotriótica y     
    de suda ruso y do cau claco(12). 

  

oxulasor e los eivili 

    

les ofreción orradicar todo 29 
año Mieósico o práctico" que am 

    

$usu ol T do diciomore y que, ex los d:      
    mos de la cóloro ¿oxulor, y pora ¿2.od: 

  

agv0a+ Wihudeal ploliticale» «tp. 466s 
romébol. DIGCurgOs..    
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merca o vatiror pus eopitoloo, afirmó W..slo actividad 
20 bajo ul órdea do lo Ley y ol sioiomo de lábro empra 

mos 0201 dehor de 

    

  ¿tud y con?    

  

lazo, 

  

cuel Lola 29r5020s 0. idodone.. pue 
de sexiirss 

   
do tods porsosusión . Y, ol fimolizar, ¿ora mo — 

  ajearse la e: d de los 

  

con, que hables proclemado ol día = 
de Sua Jozó Oraroy zuo 

  

6 a mus oyonien cuo "Dios vo con 10cotroe(18) 

Si todo ol probloze 

  

do Veaezuolo   en al co de 1953 hubiose sido 99 
1 10 habfía 9 ico, al Jobierao Provisioz     92 mu go 

tión. Pero si Lorrezánol ío les sis     as de las musasy debía onser 
-¿locdos, cuyo aízoro Lobfe erscado aua 100, s eousa de y      

  

la cossirucenón estoko ex   ono xióneo rocenos lo dur 

  

    

          

OS   el a.o7o de los esvuliaates $stos los piguioran loo 

16, o mejor, cue coacocnes 

  

2 mm — 
los cozcedioro: 720+ 31 Ploa do Inorg+ea— 
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de ua empleo, y cuando sus comgónores del como vi 
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a eléx por cue se a rovesabo en Carccos, docidisroa ir 6116 a recibir 

  

os30 quo, o costos del Brorio lucionol, les prodigebon los burgue 

     

    

lo de =     fui de Gohis 120, co1 tozto moyor sotisfocción 30 a 
ctameat o sus projios Zizose El rógi      

  =oa que hobfo subido ol soder paro remediar la ruimo que axoaciado al e 
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hua pe egrogó uan eo.go sos el sobropozo quo llovehe la economía 
los orgullos del vé,iuoa Pérez Jilénoz ora ol ooajuato 
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ez pus 97 bloques. 11 día or que cotos noseo solioroz a la callo, so de 
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6n 0 sus densados do mejorar los sorvicios uriazos y do 

los roatone 
  

    T0Id05:) peT
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zuuoros de que el doscomionio acuñuledo ¿odría volwe 
ozuso a los descontesios 
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lo Juatado Goniorioy Lor.   

  

“59 eomiro 
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permitir el pago tomo, 
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  iatoresos de la ya mol 

  

   
    

  

my guodoho ozonezado ol climo iatorao ¿oro ros 

  

izaso do lo iaicisidvas Lo burguesto y Eugeaio Nexdono, - 
aguzoroa vos el iagozio, 92 sunca de su selviadore 

oxto do oimllición socimal, e 
los m0 jagaado routes y el ee 

silos de dosen-     Doxbro de auie a 

  

03) 601 oros 
/0:, con uan 000 cstudiontil que es: 

lentos 

  

los coacodería lo cutomonío universitario 
ol co-gobiera0, so produjo la visita de Hixoa o Vouozualo, Si, en Eze, 

“o-onyro, los coraquo.os so laamaron comiro los oxtrosjoron, duo== 
aogocio fimoncioro, ¿por qué mo eyrovechar lo = 

zotroloro, en la porsozo = 

  los do: bea. porto del 
ojormaidad de coodrear ol dus.o dol negoczo   
de su Vicoproside rio? 

    

o deztro de su >olftico gonoral de dor explico 

  

sados a los magos caracuelas, o -usra ¿orque 20 tuvo 1ovicios do lo 

2 coatra ¡lizoafi4), lo cicrto Jue que Lorrog 

con ol carro mig 

  

  ue los estudicates bra.odo: 

  

o los optudicatos logo 
ron y lo arrojoraa j: 
“sadoza y Loubertá 20 espororoa e = 

  

a0 hizo aude por imvadir 

  

onatazone Be     7 lo opodrenraa, oneu 
   
atmolerable . 

del ixociderto, el 19 de mayo, preseztoroz e 

2 la ososición, criticando corexoaio 
ando los autoaciones "2u 

  20002     

  

    tud del 

  

varisicaldo pu políticos 
“uro Soza, emos proflocoros uaisorsito= 

  

El Jecravurio Sesuorio y de 

as vezezoluao a0 tuvo aoúlcios, poreoo que le TIA 
cio, zero su dicecios Dullos so justificó dos zuén 

¡zea Mundos aldo >ravanido, hoorí- puapoadico 01 vies 

   
    si sabío mos al 

elogaado que si 
jo. 
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log, «eomplozuroa e los olridos Lurguoses. Jon Ésto ccontocinegio, que 
z0m0le No sólo se   du desimtes lo ilusión dol ¿obiorao de Unidad ¿la       

  reseho a la viejo /órmulo de dosto: 
lo 

es y zilitoros, sixo que, se mol=    

    
    

   

  

   O    a O temer stricl; 

  

uos:   

  

lo que choro ésta debío o.om0r y gobiorzo que coztubo coa el apoyo 

    sebo muy lojos de lo vorded los osos uramas 61 penénhon que la 

o lus hobía puesto Lorrusóhal, ero aódoera su 

aafolflos harto vs zrosto ques el dl ostabo 

  

      os sla irohejor, o a elovérselos 

  

iopuesto o pogocles sel i ya tr 
bojubaa, o rolojourlos ol cogúo de lo reato, e coicodorles uno ,róximo -   
elección souro li baso mol su lo uxiversel, o expandir lo burocracia      
ura absorver ¿orie de los coso. 1 añon(lan de Emergencia), tembién co 

  

P1Og e yá cor oz lo callo, pora que lo soni 

    

  

gue zos lo aocesitaba, por el retiro del res— 

tola    as coxió co2 Seto, les anemozas maltoros de uns ou 
   zo lo ixaicroa, pues se sobíe ma fuerios poro, o sortir de mayo, ya = 

  

20 er. Eu el ea50. Si obre auenaza se presoutolo, tendría que der 9— 
lo contar co ua cuiéxtico rompaldo ponlo, o ue = 

  

      

  

   

  

el controle 
recoa 02 01 momao - 

  

  
  osuvación toa imoediotes y ¿0 ad, ¿oro muzen do co. 

  

comiro los comstos gol>iot.o 

  

ivog zouo lo Cusron sua iatsrvo. 

do julio y sopilo:oro de 1958 
ioro de la Delensay, Joa$ lioría Cosiro - 

  

31 ato 22 de 
sosugo a iofesl Juldera y Jóvito Villolin que lo a 

  

Le6xy 

(0lje de estado, dol que naldrís somo 
oyarca on ua 

  

vadoza. Nin= 

  

sonido xo Zugonio L   
    3.20 de los ¿pos (Joldera, Villulhe y Loxdoza) a>robó ok plan del LS 

so y u2 consio lo hicisroa público» 31 Comité Nacional de Unidad Sisdi 
o pocdompués de la coféa 

  

cal o Comii$ Lindrcel Unilicado(15), orgeniz..á 

amador asilias Te ri 
    

denomimaicón en     a 
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lo bso de lo eoo jor   .ción de los siadicutos a: 

  

ce 

      

ados rortidos, convocó do ¿modisto a usa huolgo ge 

Lo posición 
ie Corucoleóa, dió e los pais 

Zugesio Leadouo ado ió, al rechom.s los proyectos 
     oc birguosos le pauta pora su comorias     

exo guasol y fue agil quo dotiones y obraros so laazcron de 2uovo a 
dae de 

  

uo om aldo que le disen los burgueses, 

  

980 en co: 

    

extej tenía ex 

  

o Zomostesla e todo   orrouóhal 10 so ajoyó es elos 

  

mado que su cosión vordodaro era la pobleci: ole Solii 

  

156, ¿ues     
lo ayuda ce log osTadizx os y ofreció dorlas aros, od oro a0cogarios = 
Como vesmuesto imuoci.lo, el Trogidezie de la Fodorcción de Comiros U.       

  

worsiiiiios (NW) dió ingtruscionss .e cómo se ¿odríca distribuir log 

      ovudiorien ez los puuios esúratécicos do la ciud.d, ¿ora deleadar Jara 
ess 83 copo,de quo los -iliteros c.omsoron so. ocujorlos   

taiciortes on lo collos Se aruoron de hoz 
alle gasolimoy contando ea los monio 

ez los     Yo estaño: otr:   

  

s02 de log 9sw     1, so posenió. 
arce de prezorcción 0ox la ayudo de los elasos mos 

  

obrosy justo osas = 
cue hubfos reci.ido el solorio sia nocosidad de úrobojore Pere los bur= 

son, esos dosocuzados hon pido el "ojércióo do reservo, la mano de      

    

   

obra 

  

disponiblo+ 31 gobisr20, coa sus "ploaos 
de amoo cola! % >rado su respaldo ixcóncicionel, los hablo 

  

Íreio 0 POSErva! y, ¿or primera voz, e 
  oción que los daha con ol diag 
icacio, muxo do oxro mo enlifi- 

  icionos go. 18ÍIa0 
    voso y donzrecio del izaistro de DoZoaoay lo gron moyoría 

de los efectivos Col ojSrcito, do la meriao y do la 

  

Zuerza aórea, pora, 
orzo “rovisiomale     aocioso1 lisles al od   luso 10 fue suficiente poro —=— 

  

cole los £a.105 ox olorvogsarcio do los eurogueloss profosoros y esta 
dicxtes, «iri,: 
moz 9 co resary 
zu ifiess ol apoyo que deso. 

       

  

¿icos ¿os al srojio Zocor de lo UCV y sojuidos jor ol "eg 
NM, 99 oreseraron aato ol Polocio de “loros, a       

al gooisrao. Lurrozdhol, a su voz, 00 di-   
rigi6 a lo Ulliversidad Centol, pora agradecer a los univorsiócrios loo 

  Obrero 7+108-194. Luzardo uso lo soguado es sus lotne históricos 
13T-108 4 

'   
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los p-uebon de 

  

idolid.d que le hobfoa ofrecidos Lo dostitución del — 
     Viale     o de Delonma o 59   hizo easoror y la tr   quiliéad fue restableci 

de ex L. ciudad, auscue 20 en lo earcnocins quioa 20 zodío monos de ia= 

    

see al ver 12 creciente po; 

  

exite. 

  

los reulas o supuestos CuOnnsas 

  

o ectablocido, 02 ol 00 ue julios lo aueneza roul ¿rovonío 
de los iavsmon golji 

  

cios do Jasiro León de goser el ¿odor coloccado = 
£ ua olvil, ol cue sis dedo dosés lo oplorío lo 2óriulo de 1948(16) pu 
Doxde lo orozoza 20 ajuresió como real, Jue ex le meso uasuo do las fuer 

  
  

  

  

2£hol hubiera zodido comtrolor 
ijuveión sia hócor 91 lisnado o lo población civil, poro, coo la 
   2 propicia e us objetivos y el emblozio gexoral se = 

zocursos de osa 20 urcloza, opió por recurrir a las 0605) 
lo cabeza a los enudicilese     

do sólo comusrvó ul ¡ocor, sizo que, además, oxtodiS su iafiuoa= 
de Caracas a 0%      » sbutudos y cuoslog. de lo región llorado Lotoo= 

le uyoyo a Lor cafhl, vo virudo ex 

  

mo dotormimado rogión, 
    tes 

zo8 oqíí al 2 
¿os   atoz zopercucionos va ol futuros ¿lo m08 rofori 

  

usirado golzo del 7 de soptionz 

  

de 1953, quo se desa 
rrol1$ so2 el mieno odoko de pu aiiocesor de julio, siao a las elocci 

uo debfaz 

  

ri2i     voe en dicionuros 
    l extugiuano co. quo los estudioates habían res ondido al llama 
    srosónol oro iomio mes explicoblo, cucato que, a posar de lo po 
lívica gesorol que prociicaha, ao ero ai ua gros ostadisio, ai un dirás 
geaje de ideos ovosmodoss se comformobe com por ua demegopos Con los eg. 
judicatos usó y lo po: 

  

ceión sus kobilá 

  

Se 
   Ba uoyoy so Lobo Zomudo la F0U y, 03 juaio, se kobíon disuelto 

caitoriess 31 Prosido.xio de la 30U, miewbro do lo Jun    
Zomusció ea es tribumo ol fozéozo quo so optado » 

cicado. Dijo on acueile ocesi 

  oda 
(21 do juaio) que el gobiorao so hallas 

sulox0s diversost el viojo ojórcito »Sroz=jimonista, los 

  

ho ampuesto o 7 
cajeros y eloezios commorvadoros y de dorog, 

   oria on que se oxcorirsboa los estudi: 

  

ten frorto 

   polfúico ostudiantilas.fp.lS.



- ten 
    e los soli: a uz gobiorao que ollos sontí 

36 lo 1% 
de ¿ulios Cox ol llenado que Lorrezfhol hizo e la Ux 

  a 03 gr      dido 00.     de reszuogto que dior « lo 
   amtouo si 

  

versitad, y coz lo visito de a 

  

iemio que reoliz6 docsués, do: 106   

  

robo o los comaist.s, euya iaZlueacio oz el estudiautodo hemos auoias 
  do oxies, y a los 20      icolon, que si gu ¿o 9rao octcbo 

  

      enado por “ojos oquolios Zuorzas, $1 120 los dojarío ovoizar +..oyu 

  

justoseate por ellos, los estulicatose 
El ligero dosceago < 

  

so ea el cevivi, 

  

'o optudicatál se ¿rodujo cono 
efacto de lan disolución de las brigodos, fue coriado cs su rofz ol —     

   
vucdos de muevo e lo colio es julio. Y, cuaado so roca 

£ron de z03m0, = acusa do los vocácionoo del Zia dol a: 
          

dénico, ol co 

  

to coloigio de sepiiomaro, volvió”    rlog er ae   0: 

  

  d ostas olóu somo. do rol:   5, yo 20 bastado 001 p 
roy esa asconacio de 

   mues 
  r ulgo oísevivo e loo nono urbanos e2 constar 

    

moviziento. fobro jodo a sus 

  

fiorosy e los e 

  

as mas inguistos, e la - 
clone de oxtiecodoxios so-fucos   a olojose Lo close medio voafo luchas 
do ¿onde 1921, coutri los diesodas s y, cun antics de que la burguesía y 

los oswezos so lammoras a exigir o Lodiso Angorito y Ló702 Combroras, 

  

Cowx.s democrdtleca, oquéllo las había oxigido bajo ol gohiorao de G6   
Leg. Sus dir: os hobfos querido hacor en 1945-1948 uxo refor     agras 

  

iadustriolizao: 

  

13 dor sugrogio umivorsol, 

  

aul..lomy elavor la porticijoción do Venezuela o: los peaoficios pe    

  

   somor ol cardcter oliticio do la Uaivo: 
Si Lorsosóhol 09-020: 

  

sólo so eno; putos entro lo eleso moda, piao que ade 
més esprosud. los Tilos de sus adoyios nos Ziolosy los ostudiaatone és 

la Y. 
  
    

soso que la Juzia do Gobiarao roobr 

  

ivorsided a nouicdos del co 
Sodi o el muevo 

  

    

    

so inicioba justo en sopticubro. 

  

2 dos comas. Pr:     Ora, cue on bres ocosionos =eua 
do Romer Conauovo debieros sor oxpulcudos en exero y cunas 

  

%eo de ,ulio y septicubro= loz      litoros dol viojo 
superar ol podorj de oso formo, que la oxbromo de   

  

socho Zue cuisn ixició, dosde enero de 1968, el cibioate de iasoguridod 
uo luego adquirió comotor vordodoramonto dromítico. Sogunda, 

¿udicates uamvorsiteios ¿udisro1 colocarae al Zrumiolo la ¡¿oblación - 

uo log 

  

9 

  

civil y ox detommo del uovo gobiarao, por imiciosivo, con lo anuencia 
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y pra 

  

a los Zizon de Lorrezóiol, quien supo aprovechar, najor 
ue el estadicalodo y lo Juaño Potri 

  

   
  

70000 

Da- Le donocralinación do lo UVaivorol       

  

  

ospidad, or una 
roo   sor los Ldozos 
rosocaa isorso Veng 

  

  zuola (decca%jo de Bolfv.x 32 1027), solo hoz 

  

ció a los mil 

  

Lon crio 
llop y a coxidos 

  

dog, so muaco < log 10g 

  

om, lan oasis ; los     
«106. 420100 03016 01 er clio. 

Julezon osiehoa a le ¿uerio de lo Uni.oreidac) dosdo 1921, cosoor 
ación los ol 

  

oro tozor uno esróa de roe0.o.      

    
        5 de 

  

la sociodud va 

    

20) Oros 
ac do.oemóbico or. el cbuvoóe dolo y lo difusión do le oduccción primo 

y lo alko.        vigovióny dos medida que le diciudura militor ostuvo — 
lojon de vomore 

  

gue los u.os do vida iadezondiezio de Vonosuola mo habfas tronolor     2 ostrae ivodicionel do la oduccción, se vo jor el escaso — 

  

do uovop 20d busionos de educación puporior su 

  

idas hesia — 

  

    lo aímoro delos que e ollas 
Lo de 1810 

col 6xdoz volosial, lo Uaivorsicnd de los iniop on liéride, y que, ous 

   00 

  

socodo 2.eny lomos auitado cuO       awÍa de rio 

  

cer, 

   

    

ao da e, 4 

  

cad.d de ento inuvitución a lo de la Valvorgid:    
   xdop por oo 30 cume1tó . Y     

eo ilusiomale 
Jo fue Zo 4D o     ó 21 vodvor que se fuadó, en 1946-47, lo 

Univerezdod de Gulis (es     yueuibo), iniciándose Vx dieho mononto la — 

20362 do la educneión y 

  

versi: 

    
     

orig. Com lo dietaduro mi= 

sio Zue de 1,093 y do 5,100 alumos respoctive.ionie 
  sorio de la USV= lo expoisión so contizuó aun 
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  Bl o. 1053-54 los ostadio 

(13), si9:d0 a 194950 exc 

1. noma 

len de eduesción 
2 6,228, lo e: 

  

jorior sumobo. 

  

7,482 
melo oledoce no solo a 

  

      

  

do los cursos ez lo UOV, sixo tombién, o gue 02 aquel. 
lo Us         vorgidcd Cotólico hadrós Bollos Un año dospuéo, 198 
91 Juacionas la UVsivorsidcd Sonia Loria. Todas estos iasé 

  

situciomn, o oxvojción do lo do Los Ludos y lo dol Zulio, Tueror estos 
  blecidas es darocone 31 aevdós     

  

o 1958-59 vió surgir otra cxcopción 
el fusiones lo Varvorsido   £ de Caradodo on Valoacio, roculizdo lógico del 

ato   crec 
décadas» Lo 
   ctriol que dí,      ho ciudad hodía registrado en los Últimos 

owros insiitulos univorsitarios, deniro o fuera 
     do Caricus, mo venu6 o la UCV, quo on 1956-57 contnda eon 

5,193 -lunnos do Lon 0)180 cue taafo dodo el sofe(19)» Pura 1997-98 10% 
eoxtidados renos 

  

5 oroz de 8,159 y 10,618. 
Dado esto coxcemiraeróa de lo oduon—ción en Caracas, 

  

debe sore" 

proador ol que hosio ol mono.to, y voduvía por varios alos después, el 
hoblor del cejivigro en 

  

sil uólo 209 rolorinos a Corseos y o lo UCV 

  

en poriiculor. Corocas es el puzlo 01 que “omworgea los custro facto— 
  Top que provocaa, a 

  

ortir de 1958, el agudo conflezto socio=po1ftico 

  

de Vemesuelaz lon ures sistenos socio-oconénicos y el gobieraos 

  

> el triualo de la llo nado "rovolución donoeráizcal, se produjo 
   

ex sentieubre ol lonómezo que , e1 1945-48, ojonos no huoía barraniaco. 
De Poo - chunos ez 1957-68, so posó o 16,982 on 1958-69, de los que 
lo JOY <l1orgó 103278, cosi lo miso coxiidod que ua alo axtos tuviera 
solo ol pofgs 

Si somÚos como bose el ao do 1940=41 (ixdico=100), pora 1943-49) 

oblación uzi   la 

  

reitorio so había olovodo al Íidico de 424 y había - 
doscoudido es 1949-50 ul de 26l+0 y 0.3 198262 o 8842, al rocoutir los 
zodidoo de lo Justa Lili 
gundo. Za 198750, el £ 

anto 0: 

  or ox ol primero, y do Péroz Jinóx0z on ol se= 

  

o Tue ya de 382.1, lo que iadico que el ero= 
      úl os hobfo resdado ez los cisco años rentastes de lo dig, 

jura, paro si 

  

lloger ol Ízdico alenztado ex 1943. Teziondo como base 
doato on 1958-59 fuo de H= 

tivcuente se solía de la normolidade 

  

todavía el año 1940-41, ol fadico de ercci 
708.8, lo quo dez: 

  

  

1, Euinio Heblenos 67 sete dacioo de educación amporior 
co Nocioanl, 2uss que su 

politización on lujorio aio doniro del movinioato Uatreraitarios cdo 
ol im o asis dístico de Venozuolo, 1957-83 sigue ol 

Montano touva len eltena de Ta alducolón oduestivo ea mido Loto 
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Jo se oroa que ose ereciziato exo sólo el resuliado del revorao 
de ocuellos univorsi 

  

os, que, cox Pérez Jiménez, se vieron obligados 
lo o simpleneae a sus estud Si éste — 

  

Zue use de las cousas, no Cue la ¿rincipalj pruebe de ello es que los 

  

  ros ¿aoroueatos so dejaron seatiz en loo 2 de todes las     
carroras y on todos los iasiitucionen. “lo es el cano polamomie de una «e 
Uxnivercidad cono la de Carabobo, 

  

ques hasieado macido ose aey tenía a 
la gres moyoría de sus $05 alwimos ez ol orimor aio(497y de Jos que 36 

  

lagresaroa a iacomieríe indusóricl). Es tembién el caso do le UCV, le 
cuul ea 1957-53 “exfo mor ala 2,919 alumaos y en 1953-60, 4y 650, 

    

de los que lo moyorío Zueso1 a eagroser los files de los ostudicates 
cho (1957-58:504; 1958-59s1,200), de economia (1957-58+1,5103 1958 

5912/5108), de iagezioría (1057-58:1,060; 1952-59+1,315) y mediciao (1957, 
5811 ¿302 1958-5912 1,818). 

miono ¿oadencia ul erociozos 

  

as 

        

magi: 

  

o de alguace correres en es 

  

sootot se aoió ex ol sesso de lus u: 

  

vorsidadese Za lo do los Andes cr2 
cieron on le miszo proporción Dorocho, Liodicina, Ingeaiería y se eroó 
lo de Zcononfa. in la del Zulia, do 103 estudiantes de Lagonierfa dol — 

>eúréleo, on 1957-68, se pasé o 187 en 1953-59, y osto en los precisos 
sonexios 02 que Venezuela veía cronazada su actividad votroleras 

3l Zeaéusno se proseaioho tembión en las universidados católicas» 
a albergó 420 estudiantes de Zeomoufa en 1953-59, cuando 
fe solomente 144, y la Anerés Bello pasó, tombión ca — 

fo, de 232 a 595(20). 

recordaos quo pura 1050 lo economía veaezelana esteñe en crisi, 

    

  

o la pitueción del sotróleo se vofu enesazadas que lo de la construc 

  

  ¡o la o     ción estaba en reúrocoso, «q culación y ol aegocio fiaaacioro = 
so volsa dobilitcdos, que ol desemsloo debía sor subvencionado por un — 
erario macionol 20 sólo oxoudido, sino adenián «obilitado por falto da 

  

     
  

da o la iodusirio camufociurera estubo a la vssecta 

  

regos suficieniony, 

  

¿romjeros poro reamd..r su deserrollo. 

  

viva de muovos 

  

Orazon08   

estoacen 10 cabo mos que proguxiarso acorea dol futuro de osos médicon, 

  

Tia der do du socoiéa corrosondiote games y 
TrobojoY 20 eroouos Mocomario citor las pógiasc, bogta on ol a 
los Der cuí coa para localizar el Cotarto que o san 

0.- Za iuvaerosuaño a ción nasó de 508 alumaos 

ea 19508T e 1,042 e 1957-58, lo holo les intoneionsn del dictar 
dos de corgor 92 mayor 2000 do la céacctón umvorsitorio ca uno iastita 
ción 10 somppeñezo -e DOlisi 31 al olumal 
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obogedon,, 12Geaioron y ocoaomistos que, terde o temprozoy ostarías en 
coadiciones de iraiujos 

Z.- Lo lucho do closes y los eloceiomos de 105%. 
Lo lueha de clases tuvo un remanso el imiciorso el intorinoso de lo 

  

Juato de Cobior20+ Pero, durante lo gooiión de Lorrazábal,y se fueron taz 

do los elonentos dol muevo enirortanijente exmire le alfonso Wediajonol. 

de los clases domiacatos Pterravenicates y burcuesta fantalereemores 

cial, o los quo so habíe gunado la burguesía iaduciriol))>or un lado, y 

  

los elogos ouplotodos (ecmposinos, obreros y clase medio), por 01 otro» 

  

Len elosss orlolcdos 10 deafon imierecos comuaea mos que en apu—   
ricacia, poro lo lucho que la elano media sosúuvo contro sue ojomaioo   
ea ol olí.ico la obligó o idontificcr cue objotiwes con los do - 

  

dar 

    

sus oliados posoaciulesj cou0, o partir de 1958, yo era uzo ilusión pop 

son la burguosfo industriol, la condi 

  

guir 

  

ción do eloso diri la oso. ición ol Wstotu quo, quo la elego me     
dia ioafo desde loz so vió reforzados 

    

Za la lucho oloesoral que se libró en 1958, ol eafrentaniento de =— 

  

sos closos so vió do auovo elevido al terreno político. Proho= 
ao tuvieron mucho que ver los cáolescentes univorsiterios 02 +=    ¿sado mim que múchos ya esteban ca oded de volor, pero 

lsados y sus coacecues 

  

   los res ios los afeciorony dadirocio y dirosian 

  

montes De zanero iadizesto, pues de la «posición oa que quodaroa. la — 

  

eloso medio, ous olisdos y ou lídor Lorrozdhol, dejoadío su propia posi, 

  

lo lucho coxtro ol diciador, de la lucho contra los militeros y de la e 
dolaasa dol auevo rg; 

Desde el 24 do mayo, la Conición ledceiora del Estavuto Bleotoral 
dirigido por ZoZaol "isaai y Lazuel Egoño, hobía presentado un proygsto 

que mos tardo Zuo aprolado y quo sirvió de baso o lan elcccionss que se 

    

vorizicorían ol T de dicienore de 1958 
+ de loo divipionso que y desde lo 17 Comveación del partido 

  

Loción D 
loo del mismo, écie era el grupo man fuerto, no solo onóro los ostudica 

pofay debido a la largo tradición de lucha coz que 

contalo y 23 essiguicalo prestigio permonol de cua líderes prtaeizados 

  

exótica (10 do agosío de 1958), so dejaron seaíir ca len fis 

  

som, siao en odo el
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Lo generación de 1040 yo había monifesi.do su desconiento por el papel 

socundorio ¿uo lo habfoa osigacdo sus prodocómpores do 1928 y 1986, ea 
el ¿riexmio 1945=40(21). Fora los días do lo IZ Convención, la Cuerdia 

Viojo tezío was nuova geacroción onfreaidadoseles la do los "Jóvenos —= 
copa. 

  

Turcos, ombiéa conocidos como log inche 

  

Dirigidos por Domingo Alberio 2emgol y Simón Bdoz Nórido, los Lu= 
chachos opusioron a la tibio donocrocia de Jetoacouri, rodicalos idoos 

  

morzistos, quo, siho eran desconocides por los outores dol Plaa de Bo” 

rroaquillo(22) ad ostodos Yo sulicionioneate olvidadas por los largos 
años de exilio, sa comiveto con los Wdexocraciont moxico.a y aoricamori 
Cono 

  

1061 Comité Zjecu.ivo Nucionol (CEN), lo Guardia Viejo obtuvo lo 

Dresicezcio y lo Vico wosidoncioy y uz totol do 19 corgosz los orsicioo 
  (geaeración do 1940) sólo lo Cooroiuría de Orguaización, con el. 

von(23). 

cay que mo llogoroa mos al1É do = 
de 

leitica mos profuado 

  

co cor   
  oute dos pue 

  

gos oa tool y, los Luchachos, wleui 

  

Jo Obatazio ostias luchas i10. 
2 olsctorcl de MY serfo lo vojor diri,     

de Beto =icourt y uno visión      

  

voz medir todos las posibilid-ados que ofrecía la Vonozuola 
  aci 

  

de 1950. Luis Laador, director de su Comando Electoral, ircbajó y: 

  

volucaie ex ol isterior de Vonezuelo y Betancourt misuo coniró su espa 
ño fuera de Carvecsy ciudid doade Larrozábal ya había roolizado dosdo 
Mero pu cospala no=oficiole 

  

Cieaso troiata y don discursos fuoroa promumelados por Zotancouri 
en ol interior, dejo-ado olvidodon solunezte los territorios Zoderales 
del Delta Amacuro y del Amozo1.0e El ediculo promeditado de 4D ora que 

ada notropólitoas, — 

  

dada la populeridod de LorrozShol ox la zoao 12 
ara preciso comirarrostorlo, lMeucado a sue filos o «Aqs conposiaos. 

erfsioa, de Jovito Villalba, ero ol s— Lo Unión Dopublicaxa Di     

e guado poriido de imporicacia auczoxole Docimos de Villolbo pues meió = 
ol imulco del prestigio que dicho lfdor adquirió como dirigente 

  

     
grama a0 ero ai sos amplio, ai mos radical q-ue el 

roxto a Pérez Jimóucsy     de ¡De Sizoz 1958, pudo gazar las elecciones o 

Bl Lo Morzado Guordio Viojo comproudía dos cruposs la gonoración 
do 1928 y los fuadodozoa de ORVE y PDN, que luogo ?ómmaroa AD» Por cu » 
porto, lo gonoración do 1940 comisbo oxiro sus nioubros o Roul A 
sénez, Jesús Aagel Pos Golerrogoy Cóéscr ¡Aoadéa LLovera, Joss ¿agol Cin
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oho cusento y sue sinpotizoaies podían encon 

11a 
vos. Cox el rogrono do Botozcouri, Villeldo ye 20 com 

  

r ú hocor conco 

  

ioaony justo por la    ¿rar sustituto on Villoio, sl. 

  

tha com lo m: Zuerzas 

    

huaque Beicacouri sobío écio, incistió varios vocos en formor ua — 

  

Preate cos los tres partidos (WD, Y2D, COMBI) pora preseater un comido 
     to úíxico, que sería ol mos Zusrios lo Mdorocracio! soisaao, lo tenía = 

coavancido lo sus vistudos. Ju tomor zo oro que Viliolho lo derrotero, 
  miao que, si so posvuloda o debo gu epoyo o oro, los votos dados a $1 

   lo repiurica Zuerzo Preso e la popible condiécbura de Larrocóbole Lo =   
dnico quo loLró Jet. 1couci uo uno Decloración de Priacizios, que a 

  

mi 
Leto de Pamio - 

  

6 obligosoricdud pur. los tros poriddos o trevón dol 
jo(24). 

  

SOM, bubío ologido, ea pu VII Conrone 

  

Nam 
do 1982, í Zozcol C.lásra como pu evadidato a la 

    

écbo» Por eno, cuando 1 
(25), UD se lo unió y el Controlnireate-Presi. 

Tezo UMD esio-h. cua >ropuso la 

      

ado que la avitabcoa la molostic do postularse de manero acom     
      z0adiozio, uesyué exirur en es 1 14 do zoviomdro» Lo Prosicencio 

o danla due oompada por el dootor Tgir Somuaria yy Doro Moser e 
vacío dejudo jor él, extró el ecpitón do aovío José Lodríguoz hlvoroa 

    dedo o Lorriadbol ai ua 00, puos le comoña so corroda 
91 $5 de diciembro y los eloseromos soríaz ol Ye Ciorio que coxteda con 

    

       sodo un ao do 145 risa comtral eDinirito ¿odoral   

judo Beto=a 

  

0h0(26)= pero cua ugul di había trad 

  

ureguoy Kiroada y Co 
soliv cl eno, e asrovechar 

  

  couzé y o aquél 20 so le ocurrió a gu vo 
so que lo vestaloe Los roculicdos olostoralos Zovorocieroa ol poco “0: 

    

     
  

  

— o CONGZISO+ 32 aacouri 1.204.092 ELIO DISUBDOS E 

Lorrazóbol 908,419 a a 
JaLdoro 262 OO copa rdos: í v.D 34 

“2.900.000 2 pa 19 

  

Y 7 
Josgroas  2218:000 s0r.s 10m votos o Lorsendbol iaoluyon leo iros — 
dbanenotosao eES riidos que 1o epoyeront URD, LENI y POVe 

.l pe24Ta 

   
Fueatos Kuaior. "ieción "Democráticos 
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Dados asi los rocult.dos, 10 105 dicos moda acerca co los ofocioa   

  

que donzu-éo so dejaros poziire Sólo nos hublan dol iaiiscutiblo ¿riu 

  

Fo de D, poro ao 105 dicen eómo lo logré. 
Zurresh.l fue c.oyado por iBNI, UND y los comunisi.ce Si bion los 

progrons de los dos 

  

Loros 

  

         del úliino, ol hecho le hobor respaldado a Lorrozóbal, q 
los exiganéios de los osos urioace y lo oposición a Botuxcourtypormito 

  

coagidorer que los votos ozi ¿os los simpoti    antes de los tros par. 

  

lados, ¿bea jex010+ Los comuaistco y 

  

ENT apor 
    soroa poco £ lo elicazo(27). URM 2ue ol par: que noyores Íxitos log:8 

El fltimo poriido, ocupó el 30+71% de los asientos del Congreso, 
cos porel Distrito Focoral, 

  

EE 

  

por ol Bstedo 0. 
Arcgua, 4 por ol de Zulio, 3 por Sorudodo, 8 por lin     ado, y uso en las   siguiecies axiidilons auzótiogui, Bol     Ty Polo62, Loroy Gafricoy Lom.-   

gon, Ne Zopbie y Suero. Somulusac, colocó 2 por ol Distrito “oderel, 2        

    

    Lrogue y 1 03 los 39 
esunioaco, do los di 

3. «hodoy Llizaado y Ne Heparios 
de UIDÍNV, lo graa meyorlo corros: 

  

  

do ua totol de 21 diputados, 14 porioas. 
bobo ¿ lirando y ol Zulios la diel:       

ados, uevión Dinocrítico también obtuÑo olguan roprocomicción, pom 

aoritario reszecto a UZD-POv(28)+ Ba ol ronto Col pala Bom 

  

    y AD 30 3wierox nisguno dificulicd ca asegurarse lo moyorfo, 

Tiberio y Jos3 ¡azo Goaáloz, quo iategraboa ol grupo ilerodo diS. Loria 
isción Democrático.» pel00 y niga. 

22 Mono Plan que valiS a 
¡ción del 

wx105 do pus cuore 
on 1937s 

    

   

   
el cul 

23 «10: 

24. lomaro ds Ta Gulais de Duldora, doxde so fir ol aeusrdo one 
úre los don el 12 de ovíuiro de 195% al cusl doszuén donoría 
somo .erge Iieluzo Less 1) 02 texto coxdid.to de U.De 

Been ilo “onouos mosioios do le posttcización » Lorrasátel o. lo Zu 
NI escudo por Viceate Muilio Oropoza e: juaio do 1953 o: el 

telas £ 00 13 povibilidade 

ho a zonor de que Lorta 10 N eo. acia 
Valoacia, allí coil la U: 
ez noe obuvioro. rante sobre = 

  

   
      

     
   

  

   

              

0322 sodas los Abri que a comtisunción unos) 
Cn TmNI dió» zerrenihol aólo 19:12 

votos, y 30 O eolosó 21acin o ai sozadore 
= Excento es el euas do Zulia dono obiuvo dos nensdoros y 10 di 

si so recuerda quo es ol Único contro 126 
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región cadima( Trujillo, Mehiro y Lérida), — 

  

deseoaizado ol'eugo de lo 
doado CORAL tenía su reducto iradicionmáal. Ea los donfo rogiones sus o 

soxo1bea dpezos si coriguieron uno o dos disuicciones, de suerie que 
AD consiguió ol 49.29% de les esicxios del Congresos Si ge compara ol 
sorcenioje anterior con el de la ¿obloción que vive en las regiones — 

  

Llonos-Guayanma y de lo cost que rouresexta el 46.20% de la población 
  court resultara acertados   del pufa, se exiiezdo cow el cálculo de Do 

Es decir, que lo moga ocupe: 

  

u. y los terraiosicates, los socíoros nos 
¿espoliiizado,ol 1x0) y os botrógrcoyol oúroy hablaa dado su voio a 
Dotizacourie 

Za: 

  

evo, lo que 

    

por UWD-OV-Lor.cadh.ol 0 es só-lo su 
  winos ol Zulis sombién so lasliuó ligoramonte por ¿Xos. Su poromieszo 
  

es ico y ónicor son los 

dusir 

  

ón poblados 
    Sx dol pofo) y lao más dosarrolladas in 

iclrexio. Bs ellí, es la 251. e 

202 el 20.28% de lo pobl 

  

      arc i ue iropolita -10(29) donde el 

  

comercio, la usura, lo asiividad siacacioray ex su conjunto la cetivi— 
ad ocosémico y , 03 consecuocio, lo cctividad culiural, s02 moyorone 

vacuérdese lo que decíamos de la concentración de la ccitivicos — 
o on las cxududes de Corocas, loracaibo y Valeacio, dodo la po 

  

  

ha 
blación univaroitorio os lo mos olic del pofs. Lo Vaivsenidod de los ún 
    

  

ea la que COPEI y LD so dividioroa el %; 

coudicióna A11Í ol Zacior que priva os ol do la oe0a9 
jualoy — 

ufo coloiloros Lo suorie histérica úe la región andino ho estado liga= 
de sl destino del col8, vértico del comorelo venczola: 

  

o durazio muchoo 

    Gécudos pero cue se vió des>le ado por el cuge de explotación perros 

lorca 
o la Fedor ción do Comóros Univorsitorios so había mostrado = 

  

sousai, L derzoso de Lorrasdhol 20 soda mozos de afos 

  

dos dísa oujes de olocciones -ol       lo ley do Uaivorsid des, por lo quo do deba la autononío a los Uniw 

  

dudes Nosioacles y obieafoa los estudicatos todas lon veatajos que 
yo solelemos e lo Iniroducción(30). Aunque la Loy fue dado bajo la — 

Jusiricl que 30 perienese o la región circuavocian dol dreo Lotrosolita 
ma y que so piaáó, por teatos el imocto de la oZervescozcia socio=po= 
lítico bojo la 

SOn= Ren aólo en el ároo Lotro» lito, so ofoctdo el 59aBfco las = 
se o producción isduntriol 

aio y so reclizo ol 34% de La anoto 20+ Gorroro Dando. "Princióa 

    

  

     

  
     



  

   
de Lorsosómle 
y la :oblasióx de 

    

Sorgcas volvz. 

  

1 cosocer los regu:     ' do las oleceiozos, Lorrasá 
hol ayureozó 91 la seleszci62 y hablé por 
21 órdes ocos días, lo febril ac. 

   
   

  

   

   

idos JOTO 
s302lle, ahorg'los 13vióuho 0 seme es los loro o 

  

silencio el subor cuorgo de lo Corroios 

  

205 de ozozerse a los 3ropios mil 

  

    
2 es lo cues o los 

uodo da loo uzivoroiuiriss, = 

  

“gar ua yoco la rublo =    “uva degenr 
    Fosoaro touo, su sovióud resi, 

  

3. ocasión dol asiversario de la cofda de 

Deicacouri de hiciera en: 
Julio visitó Corccose “Los í. 

  

      sello cue ai 1 mucho     ¿úerios y los 2608 coria 

  

mozos Belincouriy había: subido ser, el líder de uso revolución que, — 
soaío los ixierenen de los 1o008 

le      

  

ajoros Foro fuo =   
0. 301 el va Buba, cor lo       

    

  

   Lormosíbol, 02 lo escezezós estudicatado y los vosas 
e de: 

  

arced de   
A 

  

       En DO-101 
80. UVxiversicod Couicol de Vezamuelas Cotálogos a »rel0-1iw *  
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IIT.- UNIV3RSIDAD DIMOCRATICA VERS.” 'S GOBIZRNO DIMOCRATICO. 

ón de masas y desempleo: el dilema de la Universidad de 
ca, 

Hasta sl momento, nuestra afirmación de que la a» 

versidad benefició directamente a la clase media, no ha sido apoyada, . 
No podemos seguir adelante sin dejarla demostrada, porque de ella dex 
22, en gran medida, la situación de desempleo del universitario "que -- 

    

  

riara de la uni 

  
luego analizames . 

Para empezar, diferenciemos entre aquellos que trabajan y los que 
no lo hacen; es evidente que las viejas élites venezolanas pedían cos 

tear asus hijos una car.era, sin exigirles ninguna otra actividad; la 
leyenda que nos pinta a les estudiantes siempro en apuros económicos, 
no tiene apoyo en la falta de recursos del alumnado universitario, si: 
no en las costumbres licenciosas del mismo, pari guien no había ing: 

  

se ue alcanzara a cubrir sus necesidades(1). Zi verdadero estudiante 
sin recursos aparece cwando las clases no adinoradas quieren aprove-- 
char la gratuidad de la enseñansa su».rior para liberar al hijo, y a 

desesporanzada en 

  

  

travís del hijo al círculo familiar, de la situac: 
que se encuentran. 

Por ese, bajo el primer poríodo de los adeces(2), de 15,595 alum- 

nes, 5,634 (el 37.32%) debían trabajar, encontrándose dichás porsonas 

principalomnte en las facultades de Derecho (1,532), Economía(1,577), 

Humanidades (1,250) e Ingeniería (546), y cl to distribuido en las 
demás facultides. De aquel total (5,634), trabajaban a tiempo comple 
te el 61.25%, a medio t1empo el 16.74% y ¿or horas el 22.01%, Para los 
años que Venangi no eonsideró en su 'onsaje, 1963-64, unos6,383 alum- 
nos de los 18.000 con ¿ne contsba la UCV, desempeñaban algún taabajo 
remunerade ajeno a sus estudios mienes, siendo 358 les que tenían tra- 

  

o 

  

bajos de tiempo completo y estando inscritos exclusivamente en Berecho 
anidados. Y no se trata de activiía 

  

Zconomía y Hur 2s que representen    
para su carsora, por lo menos no on todos los ..ca- algún entronamcinto > 

sos, ya yue el 43% desempoñaba urebajos no asociados a sus especialida 
des(3)0 Pero aun en el caso contrario, no puede decirse que sea sólo e 
el afán de preparación lo 

e Hiucáción y lucha ds cleses.p 
2.- Nos cTorinos al do Botanesurt (15 al de Betancourt (195 

reseñado por Vonanzi en su Mensaje al Cal ust 
ra los datos que apuntamos on el pármte. 

   
    

  

   

1563), ¿ue corresponde al 
+ Ver la página 179 ya     
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que les mueve a trabajar, 

  

Desgraciadamente no contamos con datos ¿recisos acorca del ingre- 
so personal del estuliante universitario, pues, en el gfafico que Vena 

zi nes ofrece (;.180), aparecen 10,101 de los 15.595 como que no iedi: 
caron sus ingresos;-la razón de tal negativa quizá se halle en el dese 

  

de evitar el pago de la colegiatura, en caso de ser avlazados. A pesas 
Gel defecto, pedemos aprovechar algo. Se encuentra que 3,967 reeibían 
entre 300 y 1,000 bolív res al 1es;-1,420 entre 1,000 y 3,000 bolíva- 
res mensuales, 53 hasta 4,000 y solamente 19 mas de 4,000. Aungue im- 
complete, el gráfico sugiere una estratificación interesante en el es 
tudiantado de la Universidad Central. 

Pero estos dstos, por sí solos, nada prueban de lo que estamos bu: 
cando. Necesitamos ver a qué se dedican y cuánto genan los padres de 

ués obs,rvar la estratificación general de Venezus    esos alumnos y de: 
según los ingresos familiares. Según consta en el Cuadro I de nuest> 
apénazce estadístico, solamente 436 univorsit 

    

ios pertenecen a un gr; 

    

po familiar cuyos ingrssos “ensvales son de hasta 300 bolívares; 11,7 
     pertenecen a grupos de ingresos entre 500 y 4,000 bolí ares mensuales 

y 587 a grupos familiares con mas de 4,006 bolívares. 
Para entender mejor de qué manera se proyecta en la Universidad 

ls escalz social de Venezuela, es preciso Ver en cuanta que el 52.01 
% de la veblación percibe entre 500 y 3,000 belívares al mes, 44.29% 
recibe menos de 500, 2.45% entre 3,000 y 5,000 y 1.25% mas de 5,000; 
véase el cuadro II del apéndice, elaborado ¿or Manuel Pernault “enc 

  

    

  

  
ya obra el proio autor considora cue quienes parciben entre 1,000 y 
3,000 bolívares mensuales (23%) y abserven el 33.32% del ingreso nacic 

nal, constituyen la clase media, lo cual no es del tsodo acertado, pue 

  

to que hay en>leados y profesionistas ¿ue, en la industria petrolera, 
reciben hasta 3,900 bolívares al es. Así, 1neluso algunos de los que 
tionen entre 3,000 y 4,000 bolívares, pueden considerarse dentro de le 
clase media. 

Volviendo al caso universitario, 
tario (11.770) está localizado en fa: 
4,000 bolívares 2ensuales, es decir, un gruzo de clase media. Zn los 

va que solamente 587 perciben mas de 4,000 bolíva- 
e 500. 

Wkotiviene polítice 

  

encuentra ue, el grupo mayori    e 
lian que porciven entre 500 y -   

  

extremos se encue 

  

res y 436 menos 

  

AIboYnoz. 

  

" pp.28-29.  
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Sin embargo, no bastan los ingresos para identifz 
cial a que portenece una familia. La devauperación de eapas complctas 

ar la clase so 

  

£e la clase media las coloca en situación del proletariade, a pesar di 
que conserven ocujaciones o modos de vida y de pensar propios de la - 
vieja clase media, a la que nes hemes referido en el poríodo posterio: 

a la mucrte de Gémez, Es, on realidad, el lugar que tizne en el proces 
productivo lo que poraite ubicar a un grupo social en una clase deter 

  
  

ninada. 
Aunque en muchos casos la madre también trabaja, según consta e 

los expedientes de la Universidad, como no hay por lo gonoral una con- 
traposición entro la ocupación de la madro y la del padre, y ontro la: 

    

primoras la mayoría so dedica a quohasores domósticos, homes considox 
do solamente la ocupación del padre eomo indicador. 

Dentro de las categorías que predominnan (ver Cuadro III), los 

empleados públicos y privades (3894) son les mas numorosos; y os di- 
cho gurpe, junto con el de profesionistas y técnicos indopondiontos 
(1,817) y la fracción de comcrciantes inmdependientos (2,977), cl que 
integra el núcleo básico que. en Vonozuela, envía sus hijos a la Uni 

    

          
versidad. 

3l reducido sector que corresponde al industrial independiente y 
al agricultor intepondicote(942) exceda ol total do familias que per- 
ciben mas de 4,004 bolívires mensvales(587), La diferencia se explica 
por múltiples razonos. No todos cesos industrialos y agricultores in- 

venceca a la gran _urgussia nacional, pues no debe el   dependisntes p 
vidarse que hay dos universidades ¿rivades a donde, sin duda, solamon- 
te llegan los hijos de dicho sector que, resresentando sólo el 1.25% 

de las familias, rccibe mas de 5,000 bolívares al mos(4). El último ni 

clee distinguide os el de trabajadores rur:los y urbanos, que apenas 
llega a ser, pese a su fucrza numérica dontro de la secicdad venezola- 
na, 01 7 u 8%, 

No cabe duda que la la ostructura social de la UCV había cambia 
de rospccte a la de la Colonia: otrora, el 66% provenía de las clases 
propietarias y el 23% de la clase media, llegando a ella, sólo per ac- 

cidento, alguno que no portenecicra a dichos grupos; actualmente, del 
5 al 8% pertensce al 

A Mol PomaUrer Op DIET, p.103. 
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primor grupo, ol 84% 

  

sogundo y un 7% n las enpas tenbojadoras 
dol campo y la ciudad. (5) 

Nos paroco lógica lo ex» 
nivel sen ¿ratui to, ropronenta un nhorro, nl sign 

  

dlicación; ammque la onsofínmzs e todo   

  

car uno orto 

  

vación do ingrosos por ol ticmpó que dura 15 oscolcaridad; cundo   

  

6sta termina sc comviorte cn inversión, pues cl individuo aspiro 
a percibir ingresos quo componson aquél ah     ro o privación de ia 

  

grosos. Lo esocctotiva 

  

o mnyoros ingresos os notural que son ma 

      

yor, cunmto mas nlto os cl mivol cduentivo; os obvio, también, - 
ino do 

  

que la fai. dinmte 

  

rogos — 
para * rern universitaria de plguno de sus - 
nienbros+ Dado que :mehos grupos socinlos no evontem com suficion   
tos ingrosos como paro rovlizor unn invorsión on Cinoro cfcetivo 
cn ombrosas comorcialos, industriclos y ogrfeolas(6), rosulta que 

el shorro-=no-monctario en lo cóncnción dol hijo, cs la única for 

  

mo 30 inversión quo ¡Linc; os ópto, y mo otro, cl ort- 

  

fundonontel de los descos de lo clase modio, por o” 
sofianza gratuita a todo nivel m 

Puesto que 1 
cl estudio 

técnicos Sol 

obreros o do los múclcos mis bajos de la olaso nodir, que llegan 

  

encr en 

cionalmento 

studio delo 

entre les 

  

guosta so resorvó pora sí tene 

    

hummnidados y dojó para lo masas cl 

  

o manual, no extraña que los pocos de 

  

a lo Universidad, so inclinen por ol estudio do las enprorns no- 
tócni.ens y vayan n dar £ les humnidades, la cconomía 

cho. Po 

y lo oduención primmxia: “D 

cl dere 

  

  cesto onmino, lo quo Anfhal Ponco decía do los obreros — 
anr uno éristocr”     in obrorn, arribi,    

ta y adición, os um do los intenelonos mas oleoras de la onsoñanzs 
  povular dentro de 15 burguesta*(9), también puedo sor aplicado 

nl caso do Vonomucls, con la salvedad 

  

que on muestros fas, — 
la onsoñnmzr popular llega ineluso 1 wmirol un 

  

lo provo= 
     cano las contradicciones que Y 

  

seguian.   
  

TZ Frbormoz «Loc. Cit. 
$.- El artículo de Hehovorrín-Salvat,"iduención y dosarrollo 

ol onso se 0 ola"",ineluyo cstrdfebiens muy clocuentos sobre 
cl costo individual y el costo Social Zo lo cguención on Vonezuel 

7.— "El »roblomn »brimeipnl que t Leado 
de gobierno 7 un encucatado» dol (il , dc medios pre 
supucstarios pora ii sentar 3rogramas o tancncaLeS «Y cundo 
so lo proguntó cómo ponerba que podría mojorar su situnción, con 
tontó: “ndquiricndo muovas hrbilióndos y conocimiontos"J.A.Silvn 

amrkermta am. IBA ar 170 
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"road grupo social quo surge sobre la base original de una fun 
esencial en el mundo de la producción ción económica, establece junto a 

$1, ergánicamente, uno o mes tipos de inteloctualos quo le dan homoge- 
neidad no sólo en el campo económico, sino también on el social y en el 
polítio: 

  

Las actividades de los intelectuales "orgánicos"... son. 
'espoc1alizaciones! de los aspectos paroia'os de la ctividad primoria 

  

del nuevo tipe social surgido de la nuova claso". Gramsci (10) quería 

significar con ostas palabras quo, aquellas porsonas que, on la divi- 
sión dol trabajo, tienen como ospocialidad la do una función inteleo- 
tual, dopondon on todo momonto do la suorte histórica do la olaso a que 
sirvan y a lo cusl oxprosam. Ya quo, como 1mtolcotualos orgánicos, son 
unicamonto la oxpresión de ciertas ouzlidados do la olaso dominanto, on 
la medida on quo ósta adquioro nuevas modaladedos, 2si también aparoco- 
rán muovas ospocializaciones intoloctualos. 

En Vonozucla, homos visto al terratenionto ir codiondo prominencia 
Va la burguesío financiora y cororcisl a lo largo fol poríodo do Gómez — 

Y, a la muerto do $sto, vorso aun mas rologz 
burguesía industricl. 

    

> por la eposición de la 
la vioja olaso terratonionto, teniondo en la explo 

tación extensiva do la t1erga su riguoza principal y disponiendo do mano 
de obra baratísima en todo mononto, no nveositaba mes que abogudos (doo 

tores) para dar ostructura legal al régimon do explotación que la suston 
aba. Por esto, las facultados de Agronomía y Votorinoria sóle hicioron 

su aparzción on 1937, justo cuande ol sector cn    italista do la agricul- 
tura empozó a dosarrollarso. La Facultad de Dorocho existía desde 1827, 
la do Ingoniería desde 1859 (su rama civil solamente), Prodeminaban on 

el siglo XIX les ciencias jurídico-políticcs con resabios do teología 
modioval- al lado do 

  

clonozas módioss y la 
Todavía la burguesía financiora-o 

  historia natural. 

  

w«reial del gomocismo no se into 
resó on transformar la estructura acad: 
pues pocss necosi 

  

on que herodó dol siglo XIX, — 
os musvas surgisron och la cxplotación del potrólee . 

Para practicar la usura, espoculer con los terronos y revondor las mor= 

  

cencias que importaba, la burguesía no noecsitaba mas que buenos aboga= 
dos para darlo al país les loyos necosnriss y lusgo para encontrar la — 
forma do violarlas, o para interpretar las oxistentes como mejor acomo- 

J.- Ponco. Op. Cite, » Op: Cito 1 
10.- Gramsci. La formación de los intelectuales. México, Ediciones 

Grijalbo, S. A, 1967. pp. 21-22 

 



  

ficado 

  

der a sus negocios(11). La técnica y cl personsl humano esli 

  

que so nccssitara on cucstiones de potrólco, corría por cuenta de = 
los dueños “cl enpital. Dl impemicro petrolero venezolano aparceió 
hosta 1947 en la UCVy hasta 1952 en la Universidad de Zulia 

En voróns, la apo: 
fué cl rosultado do o: 
político que rcimiba en el 

  

  “ición del ingeniero petrolero en Venezuela no 
    rigonciss cconómicas, sino efecto del ambiente 

eríodo de su nacimiento: se trataba de — 

  

crear, bajo el primor gobicrno de AD, um muova Venezuela, onra lo 
cunl se necosi taba una ronovado universidad. El 

  

viento renovador — 
no había imicindo desde 1936 (12), no precisamente por la muerte de 

Gónoz y el asvonimiento do Lópoz Contreras, sino vor comenzar onton- 
cos el mertodo de maduración de la burguesía industriol   

A partir do 1937(13) empezaron n aparecer muevas carreras uni- 
versitarias, on los momentos en que la burguesta macionclista y la - 
elase media ostaban Jue! 

  

ndo nor obtencr mejores posiciones políticas 
  agronomtr. biología, quízico, modician veterinsris 

  

y formacia; imgo- 
miorín olfctrica mecónico, quí 

  

icr, forostol, do min: 

  

y “ol potróloc 

  

cconomía, ostudios intermmeionalos, socio- 
losorín, 

ottano, bibliotocononía y archivo. En ol mismo 

onto     logía y antropologín. También progresaron las In 

  

lotras, historia, por 
pertodo nació la Proultad do Arquitoctumn y Urbanismo. Y conZorme - 
evenzomos cm el tiempo, le divorsificación orcco y aparecen el trobr 

  

jador socisl, ol agrimmnsor, el geodosta, ol >sicólogo, cl actuario, 
ol ostadístico... 

Ronlmento, 
frió alteración bajo Póroz Jiménoz, ¿ndo que ln enrretoríubica do di- 

divorsifiecrnción ecasémica       

cho róginon no fuo cl nbandono do 1n cduención univorsitorio: 

  

rro de la UOV y al estado do rovrosión política on que la nemtuvo, lo 
Ello obodeco ura do obres dos instituciones 

  

siguió la nporh 

  

a que cra el provio fesarrollo fe la inf 
río visto 15     que reelemaba ol procoso+ Mel     

   que se la dojora, por ojomolo, sin insenioros etvi 

  

in arquitog 
tos y uronmistas, cumndo 10 construcción cre uno ¿ 

  

o 3 norocios bási 

  

C Canos, le 016 21 país Í de sus 28 consti tucionos 
dos on este año), 1922, 1925, 1923p1920,1931 el mete mool 

estatutos» 
12.-En cl neuordo do la FEV cobro "Roforan Univorsitarin*de 27 3 

onoro de 1936,s0 2ed%a, ofcctivo funcionamionto o ln fundación de 1 
facultados do'Pog=go; toy MiosotoyAgrononteyVotorinoriaDiolontela y 

Univanoj taria. ». 161 

      1909, 191 
$ muevos 
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Miontras las universidades mcionalos y priva 
pequeño núcloo, ol lento desarrollo industrinl, ol atroso sgrteola y 

otrolora, no ofrecieron 

  

as gradusron un — 

  la donondoncia del exterior de la industria p 
contraste con aquellas, aunque cl desempleo a toño mivel fue uno de 

  

los principales probl ura. Sin ombargo, be 
jo los ndccos, la desocupación provocada por lo crisis ostructural 
ora la amtitois de las mnsas ostudisntilos enlifiendas por la umivoz 
sidad. No se tentaba do un probleme universitario exclusivamente, si 
no de un problema necional, 

Venezuola hn exporimentado cn los últimos años um. de las oxpon 
sionos denmogríficns mas olovades del munto: 4% omual como promedio, 
entre 1950 y 1960, Para 1961 su población total fue de 7.523-999; de 
Esta, cl 41,1% era menor de 15 años, siondo que en 1950 sólo repro 

sentaba el 41.1%, Ado: 
enractorísticns gonoralos do su población, mencionadas por nosotros 

  

sÁs de la expansión do su soctor mas jóvon, las   

a lo largo dol trabajo en foran Sispersc, son la concentración urba- 
onción, wn imigrnción que on 1950 representa 

  

na, la doficionto « 
ba el 5% dol totol y 01 12.5% “o la población notiva y, Pinalmento, 

pleo cuyo. progrosión quedó reseñada on ol capítulo 

  

un Índico do doser 
antcrior» En 1960 cl fesemplco representó cl $% de la población ocu- 
pañaz un año después fuc cl 14% on el país y on el Ares Metropolita 
ma do Orracos 01 17.5% (14) 

A cso habría que añadir le prolifcración del 

  

oquoño comercio y 
los vendcdoros ambulemtos, que encubre unn situación do desempleo - 
efcctivo. Asi, tonomos que la población ocuyada on ol scctor torcia= 
rio ha pasaño del 24.6% cn 1936 n1 46% on 1961(15). Si, cono lo hizo 
Carrillo Batalla, se considera como ofoctivamento desomploada a la - 

  

nose rural on aparente subomilco, los desocupados en 1960 

  

can. - 
2.204.200, coren del 90% de le fuerza £o trabajo. Sin hacor esa con 

   sisoración, que tanto dosfavorcce n. Bobancourt, cl dosonylco wrbano 
fue pora la misas fecha de 252.500 cl 18% do la fuerza de trabajo no 

agrícola; el 10.3% de la población nctiva toinl (16). 
Corrillo Batalla,conocico por sus euslidados de banquero y luego 

  

     

13. Todos las fochns de aonrición dc las facultades pueden verse 
cn Unión de Uni sidades. Conso Universitario. + .1962-65+.30+795 y sig: 

14.-Cologio de Hs Dingnóstico de le ceonomán. + An+105-106. No po- 
y fe hacor elgunas comprraeionos ontre la Cictadura y 

: paro 1950; on 

    

  

    demos prescind 
los gobiernos Jomocráticos y ahora incluso cristiano 
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por el fracaso de su gestión cone Ministro de Hacionda de Betancourt (17) 

atribuyó los niveles crociontes de desempleo, a una contracción de la - 
actividad industrial, Contracción que fue ol resultado de las restricoio 
nos aplicadas por los adecos a toda la economía, tanto a la producción 
como al consumo. 

La caídas del nivel de emplee sufrida por las diversas remas de la 

  industria fue mas marcada en aquellas ramas que mus dependen del exte= 

rior, hasta llegar a la de alimontos, donde lo contracción es poco nota 
ble, pues procosa materia prima nacional en gran medida, y a las de pa- 
pel, tabace y bobidos, todas ollas protegidas por la política betanéou- 

rista. Las industrias rolacionadas directamente con la construcción, tam 

bién vieron disminuir su capacidad omploadora, por razones quo ya antos 
explicamos (ver cuadro IV del Apéndice) 

Asi, la contracción do la producción se presontó paralelamente a — 
un crecimiento demogrífice sin precedentes. El nivel educativo de la - 

fuerza do trabajo, otro do los problemas que va unido al anterior, pre- 

sente las siguientes caraciorísticas. So eonirma en este renglón lo - 

que decíamos de la concontración do la oduosción media y suporien en — 
las arcas mas desarrolladas, pues la propórción de fuerza de trabajo con 

educación primaria -que puede no ser superior al segundo okercer grade 
es inferior on Caracas réspootg al porcontajo del país, mientras sucede 
a la invorsa on cumto a la oduoaoión suporior: on 01 pata es de 4e 2 
y en Caracas da 7,4 /7 

Do otre lado, para 1965, el núnoro absoluto de los que declararon 

tenor educación primaria en ol Aron Mútropolitana, subis oh varigs déca- 
qos dqhizos; poro Pongonsis, sel Hoqononta en sn Apoyado a Togpso: to al 

vaa de Garagas 91 deraontajo de > fuerga de trabajo sobra la 
blagión Potenciglmente agtiva ora del 63 / y, parg 1961 dol BLE y pa 

ma 1945 del 63.22/, y mara 1910.98 caleigó on lga, 20), ¿ón 
Srencia entro la primera y los sogundos? Mata Mollezas. "Empolo y donen 

pleo". p, 491 
15.-"Ibidem"., pp» 110-111. Confróntoso bed deto con la proporción 

del producto nacional que aporta el sector 1e que, según Lundgren 

Aspectos dol procose de wbanización, ..p.2=4 y Sn era on 196Q del 51/,, 
A los sectoros secundario y primario corres>ondi6 el 15 y 34/, rospootiw 

va=monto. 

1612 Ordgde lidnistración fásecia pos 582594 
17:- Fradaso que, desde luogo, no fue solamente responsabilidad su= 

  

     
    

    

ya.
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rospeate al total, a favor de la educación media y suporzor, que pasaron 
respostivamento de 18.3/, a 255/, y de 7.4 /% a 7.87, (ver euadro Y) 

Pero lo importante para un país ne os tener una gran pcblación cen 
estudios med10s y superiores, sino saber emplearlos en donde mayoros 
sean sus rendimientos. Para empezar, veamos cómo estaba distribuida rela_ 
tivamente la población activa, según las activadados económicas mas im- 
portantes. 

Los sectores minero y petrolero (el sistema capitalista extranjero) 

eran los mas capacitados para absorber profesionistas en 1961, quedande 
por dabajo los sectores de la construcción, de la industria eléctrica y, 
muoho mas, el de la agricultura. Como agregado, y né superfluo, a nues- 
tra afrimación de que la industria manufacturera estaba on franco retro- 
eso, llamamos la atención sobre la contracción que la demanda de profo- 
siónales sufrió en dicho sector de 1950 a 1961 (ver cuadro VI). Podría — 

parecer que los profesionistas tenían unsoxcolente fuente de trabajo en 
las industriales extranjeras, pero adelante veremos que esto es una ilu- 
sión. 

En 1961, Venezuela contaba eon 1.231.661 ocupados, de los cuales, 
tenían educación superzor y téomica 51.341 (4.2/,), pero cuya coupación 
no siempre correspendía a su nivel educativo (cusdro VII), situasión que 

se aprecia mucho mejor en el Area Metropolitana de Caracas (cusdro 

VII). 

Cuando Mata Nollejas nos dice que, de la fuerza de trabaje dol Aerea 
Metropolitana, 27.327 personas tienen educación superzor y técnica, es 
evidente que no nos habla solamento lo titulados universitarios m1 de 
personas con educzc16n técnica superzor. Na siquiera euando mos dice — 
que, de aquellos 27.827, 15.239 trabajan eomo profesionistas, técnicos u 
ocupaciones afinos, nos resuelvo ol problema, 

Si dentro de esos 15.000 están com- 
puos un técnico puede ser 

lo a un a nivol de educación media. 
prendidos personas con educación media, os clero que muchos profesionis- 
tas tienen otris ocupaciones, que no corrospondona su eategoría. 

Lo que sí es ovidente es que muches do los profesionistas y tóeni- 
cos no están emple-ados de acuerdo a su calificasión educativa. Para em- 
pezar, los empleados de oficina, los vendedores, los trabajadores en 
servicios deportivos y diversiones, los eonductores de ca=miones y otros 
vehículos... no requieren de aquella calificación; ni siquiera on n1ve-
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les de gerencia y administración es necesario algún nivel de oalifi- 
cación superior técnica, pues, en los casos concretos de Argentina y Co= 

lembia (18) se ha visto que muchos gerentes sólo tienen educación primaria. 

Sin embargo, recuérdese que, en el cuadro V, el propie Mata Molle- 
Jas nos afirmó que 51,341 personas tenían educación superior en 1961, — 
sin agregar "y técnica", dendo en otro renglón la cifra de los que te- 
nian oducación media, Si este últimp concepto es el acertado, entonces 
la situación es todavía mas crítica para Venezuela, ya que sólo 28.000 
de sus personas con educación superior estarian ocupadas según su nivel 
educativo y el resto sufriría una descalificación que llevaría ineluso 
a 340 a trabajar en minas y canteras, a 624 como conductores y a 5.227 

como artesanos y operarios de fábricas. 
Pero aun nos falta considerar que los cuadros VII y VIII nos hablan 

solamente de la fuerza de trabajo activa, sin considerar a los desocupa- 
dosa En 1965, el toial de desocupados en el Area Metropolitana de Cara- 

cas fue de 44.559, de los cuales 2.621 eran profesionistas. De éstos, — 

1.311 habían trabajado en la categoría de profesionista, técnicos y ocu 
paciones afines; 655 como empleados de oficina y 655 no delleararon  - 

cuál había sido su ocufiación, o no pudo ser olasificada (19) 

Es preciso descender a sectores mes reducidos de la economía para 
obtener una mas clara visión del problema. Habíamos señalado antes al 
sector petrolero como el de mayor capacidad empleadora de profesionales, 

  

situación triste si se coteja con el hecho de que desde el princ1pie, - 

esta industria trajo ne sólo su propia técnica, sino además sus técnicos 

Aun mas desalentadera, pues, cuando se suponía que Venezuela 1ba a 1n1- 

ciar una nueva etapa en sus relaciones con las compañías petroleras ba- 

Jo Larrazábal y Betancourt, la actividad petrolera se contáJo. 

En las 19 cempañías petroleras que operaban ex el país en 1959, ha 

bía 3.055 universitarios: 2,157 (72 /,, extrangeros y 857 (28/,) venezo 
lanos, siendo la Creole la que absorvía un número mayor: 330 extranjeros 
y 330 venezolanos. La Mobil Oil tenía 219 extranjeros y 62 venezolanos 

(20). Si Venezuela no contara con profesionistas desocupados, el dato 

18.- Otro tante han hecho quienes se han scupado de la materia en 
otros países; pues los datos disponibles son incompletos o contradioto- 
rios, en el peor de los casos, inexistentes. Colombia, México y Argen- 
tina cuentan con materiales bien elsborados y de la comparación rápida
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  ¿8cudas"] que hrbís desde tiempo atrás gobormiéo n Venozuola, paro 

  

nocositoba de sus servicios   

Venezucls, como toda Irtinommórion, costó en un enllojón sin en 
lida;cunndo so pienso, por un lago, que los príses ricos producon » 

100 ing 
duco 200 por endo millón, quo on Eurona ol promedio cs Zo 70 y que - 

  

micros »or enda millón de habitentes, que cl Reino Unido >: 

  

Venezuela, pera obtenor este promcdio dobe grncunr 500 on vez de 26%- 

nistos o 

  

ndoner la un     poro, por ol otro ludo, so vo 7. los profosi 
ira ongroznr los files do los dosocunidos, se co         :grónonos pora nel 1 ¿ción Pesomos 01 vrobloma de los 

s 

  

tro punto do visto. 

  

iscurso quo Vemanzi pronunció on CHAR, afirmó que las - 
tom, progresado 

En ol 
facultados do Agrononte 
mucho y, 2 
Agronomía decayó, dijo, 1 cunchtor en un 300% su alumado en los: 

  

y Ciencias Voterimerirs, 1   

ón seguido, so dosdijo sin proviz nelnración. La       

timos cinco años (26) 
     2 se hobl6     que, cuanto on Yi 

(1958-1959) y cuando finslmente so 
(1960), 01 ontusizsmo por la agronomí 
63, hubisra 790 ostudirmtos mitbriculados om ln csvocinligo: 

triculer de 300%, cn 1962 se groguaron sólo - 
nto 5. Si la roforma ngrrrio hubiora ronlizado 

Roformo Agreri: 
loy que 12 ponía on nai     

de desnert-re y que, en 196% 
No obs 

    

tambo cl erccimiento 1 
19 y cv 1963 unico: 
el suoño dodo de Roinsldo Solor (27), ovido 

  

  

ntemento le demanda   
  agrónomos hrbrí" alentado a 2mehos 2 continue la carrera, coro ol   

   enmpesino que rocibc ticrras del Bstaso y los comuquoros tradicion. 
los que enrccon de eródito y no cuentan con ricgo, ora món modon 
utilizor e un rárónomo. Sin hrber eombiodo ln estructura MÁsica de - 

     iéndoso boncír e 

  

rurl y w do solemente 11 terratenion 

  

roforn” una nuova oportunidna d     o espoculer ect 

  

to , que encontró 
Commnón de costos — 

    

sus tierras ins rvibl (28), mel podía orccer 1 

  

tiva no baste unn Y: cduentiva        pcoisl 
solvcr lor >roblomas “o un país subiosarrolledoz cóucnción nmodoraa 

  

con ccononto dopendionto mo son polos que pucána convenor. Vonezuo .. 

    - dc técnicos, sino que envoco de 
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xico, la del '28 en Venezuela, la del '30 en Cuba (44), habían nacido en 

circunstancias parecidas, habían adoptado banderas semejantes, habían -— 

llegade al poder en ferma casi idéntica y habían sido igualmente ineapa- 
ces da corresponder a las espectativas que, en su tiempo, despertarón. — 
Fidel Castro y sus compañeros representaban preeisamente la impugnación 

a tales géneraciones. Betanceurt los prohibía la entrada perque represen 

taban, a los ojos de los universitariss, el liderazge que reclamaban. 

se reclamo se hacía mos fuerte por cuanto, al ofeotuarse la X Con 
vención lacienal de A D -septiembre de 1959, los jóvenes mas radicales 
no se sintieron satisfeches en el nombramiento de leeni a la Presiden- 
cia del partido, Para su insuficiente consuelo, Paz Galarraga — arsista 
moderado,qua fue uno de los principales oríticos de la visita de les 1% 
deres cubanos - quedó en la Secretaria General, y Domingo Alberto Rangel 

como uno de los cuatre Secretarigs Políticos. Pero a Gumersindo Rodrí- 
guez, a América Vartín y a Simón Sáez liérida, les dieron puestos de pe- 
ca importancia, sionde que eran los ide6lngos y activistas de los secto 

res juveniles del partido. 
Desde la X Convención, el dominio de la Guardia Vieja fue evidente. 

Raul Leoni, Conzalp Barrios, Luis B. Prieto P. y Paz Calarraga, a los — 
que mas adelente so uniría González Navarro — líder sindicalista — contr2 
laron el partido durante todg el período de Betancourt; sólo en agosto 
de 1963 hubo algunos cambios, pero no de importancia: Gonzale Barrios 

ocupó la Presidencia, Luis B, Prieto la Primera Vice-presidencia y Paz 

Galarraga siguió como Secretaria General, Cabe agregar que Betancourt no 
perdif influencia en AD per abandonar el cargo directivg en el CEN, pues 
en el Cqmité Directivo Nacional se reserva un lugar para ol ex-presiden - 
te del partide, y es justo el CDN el órgano mas importante de AD (45) 

De lps veintidés nás destacados lídores de AD, solamente tres ha- 

bían nacido en 1924: Rondón Lovera, Lepago y Ciliberto; todos los demás 
incluído Rangel (1923), nacieron en años anterigres, En sonsecuengia, — 

ningung tenía menos de treintaicinoo años para 1959. De esta forma, el 
partido multiclasista, que se organizó a impulses de los líderes de la 

elase media, al pasar éstos a un ehtendimiento tácito con la burguesía, 

dejaba a los nuevos líderes sin posibilidades de participación, a nivel 

directivo, en la vida política nacional. 

Sin embargo, Domingo A. Rangel tenía varias ventajas eomo líder — 

a el caso de la generación del !30 en Cuba a Sueklieki "El 44.—P: 
estudiantado de la Universidad de La Habana en la pelítica cubana, 1956 
1957" pp. 145-150. Salvp diferencias sutiles, en este artículo se apre—  
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ménez desde dentro de Venezuela, había estado en la cárcel bajó la d: 

tadura, había criticado -básicamente en Venezuela: país ocupado — la de- 
pendencia del país respecto a los náhop pélios extranjeros y se oponía a 

la concentración del poder político en manos de la Guardia Vieja. El apo 
yo que en los círeulos estudiantiles obtuvieron Rangel y su grupo, los — 

  

hize concebir a éstos que ya estaban en posición de fuerza y que podían 
obtener una mejor, si obligaban al partido a cedor. En abril y mayo de — 

1960, se-produjerén choques que llevarían a le formación del MIR, por un 

lado, y a la absoluta ruptura do Betancourt con el sector mayoritario de 
los estudiantes, por el otro. - 

no fue un i neta 

  

31 i de Izquierda Revol 
mente estudiantil. Ys decir, no nació dentro de la universidad y su 1í- 
der principal n6 fue un universitario, sin enbargo, proporcionó a los es. 
tudiantes ung oportunidad de canalizar su descontento contra Betancourt, 
contra AD, eontra el gobierno y contra el sistema y elles fueron la base 
principal.en que se apoyó y tomó impulso. Conviene, por lo tanto, anali- 

ento con algán oxidado, 

  

zar st formación y funeion: 
Primero se produjo un enfrentamiento sin importancia aparente. Al 

insugurarso, en la UCV, la Segunda Conferoncia Interamsricama por la Do- 
mocracia y la Libertad, presidida per ol Ministre de Bducación, Rafael 
Pisani, ol estudiantado silbó y abuoheó a los oradores en repetadag' oca- 
siéónos, pero principalmente)á Záuardo Frei Montalva, líder sh1lene de la 

Deriooracia cristiana. Como los insultos y las oríticas al gobierno lle 
garon al máximo, Pizani, a manera de repudio a la eonducta estudiantil, 
abandonó la reunión. Gonvocada pare oriticar a los gobiernos de Domini- 
cana, Haití, Nicaragua y Paraguay, y apoyada por los Zstados Unidos cen 
la intención de or1ticar a Castro, los estudiantes supieron transofrmar-— 
la en una orítica al prepio régimen le Zotancourt (46) 

En la misma UCV se produjo otro evento trasgendentel: les miembros 
de ADse aliaron a los comunistas en las eleco1ones del Comité Ejeouti- 
xe do la FOU. Los comunistas habían ganado por sí solos en lledicina, y 

cian las caracteristicas que en su momento señalamos para la generación 
del 28, 

45. Harta. Op. Cit», Po 1697 
46.— HispániozAmerican heel. Volúmen XIII, pp. 752. En adelante el 

olanente as siglas AR, el número del volúmen en romane y las 
big 

Aeramos s 
páginas en arál 

 



  

-80= 

Zcomoufaz ei lodo de ios wd: 

  

copy Srimlosoa en De-oekoy 
domo;     £_don y Lodicino Tetoriacrios keoión Doxos: 

  

26 aélo sz 

  

y CO“ZL on lagoniofo. ilóleso, Gesto luego, 

    

leon cosregvo:    asio que Loy entro los Zoo tes 
¿ionción de lo univosgidad y la roieciimceién dol voto osudiensil   08: 

      Tueko goaa so sloró, ussoate algunos ..Lonbros del 

  

Bo ismeourt, poz lo ineserads rouceión es iu 

  

lontile Cua   
a los ual 

    

    oredary comlesteron si;leno; 
que eslaban comú, los iftosse de A D y eomiro ol ¿odisraos 

Hl keoko tuvo uno 

  

los     
  los sodíon su onore Eos la el 

  

cueniop ms 20) velo 

    

   
pelágro alguno on 

  

o los ¿Oronon cal 

  

incluso seco os so úesíon lo      
- Gogiro a9 so Cocloraós carmelo 

  

  

Lroa O sus        
  jos o lo VOY, donde roiabea oso: “as oxóiicuet(41). No 2ocenitccos da   

  

sistir aceros del joso zuo lo i locia ouiólieL tiene en muesiros países. 
Zo ciorio que a-x solo oninión mo soro des un virozo al eroyo —         e dica Suera emos) ¿oro sia Seo so uno lo roosción .10 

en el gobierao, leo situnsión do los eavadienios zo socÍo con     lo emos Calzenéne 

  

L los uconleciciomios de lo Jairase. 

  

Sonsral, so sumroa úos 

  

“Jeslos le Lésueo liceo fa, do     o, 02 luedo lo elíuación del 

  

o) 50 ana 
APRA ¡oruono con el chozue enaíre los viejos y los nuevos 1% 
cionlo inalmucélanoa eloros) 
  

oros) hair 
  uo muiie solía E     o uo 

  

       

    

a ADj ez el obro ax. 90 bo Luis LuWos Loría, Ín- 

sol lo piu   

  

Lo las 1oye 
webo jo 202 las 

  

se declor     , posición                  Hubo pues poxrorgezo achogl y los uni 

vor cue ez 91 ol$ sugerido, cue los porsi 
¿cos un los JS y oliciuslaios= 20 son ajoxos >   

  siorso. Po:   que las Iuelos o.    



-8l- 
ol sono del zariido adoso mo era molenomio cuoniión do ideologtas, coco 

domobrciieno so domzoado de lo 
de a 

log 
de da %s [uro “don, 

en Jose 
Salalocos ves 

eue-do,eon lo Sarga! 
zoj/ko las 2608 a 

  

los todidos rolommisios del 

      

16, omiso ollos ol estadicas 
car avonsor lo rovolue.6a, dosdo 

  

primeros o.onvome Pero e olicdo 

cue Horta 
que los dirizentos del 

gobiozaoy 

  

>cesenio ol priler 

  

   

  

lo o, 

  

Guia 
da 

lo 

  

¡evolución Domoeráóieoy so vofon 

sompuosión o 20 llevados muy lojos(49), de “onde, los socioron 29 poli 
>resionsian 

  

  oy en mua 
  ue ol godiorao roleziato os la sola 

ción de los yroblormas lo orfites se haofo nus acti. Bntozces)ss ira= 

      

00 bion, eozo lo dijo Cosleroztp de acciones y eo: so 
werifiechoa 0.1 Venemuela como un “vodo(80). 

da e%s0to, sa lo Lorelo de los acomieciumisalos, jugó un ¿azel da 

    

ol Zogiord: o do     

  

arago al go 

  

   
220 y 

> B4)s se vroioio 

2 un easti_lo o 

  

pia nocesidid de eonmigamy Bo e 
e los 

  

linori   wivioado, 

  

   

y ol do un oyos as     
susjoasión lol desecho do reunión 

extifoa, 
Aciora 

  

wrdo dol 
  brea: 

  

=oúí: Jozo ao 

        

ajo o lo   
sus 

    

rovolución so cojoho 1240100. 

    

      
A AOS E TTivoloyienl 
oMPorsoacligilo “oe sioa. 36 
obre o lan 2% Hra-io, 

49 Gilvo lickolomos "Do.      

0S maes 

6 esa imuolonolos violados 
renuionto esa Cuío, 

o los resnonsailos 

sriido yolicloszs io 

a: 
7Íx0ulos con ol 

  

ños 100-0%. 
92 0d polor cuoncegado con solirao Co sue 

sjondisron con uno huelga, en la que rospplicie 

los 

  

su popudio ol lovanianioato de Ton 
de Loviciomios amiiscilitaricios on   

    

Zuetivo 
sol 

isics y on dono, 
2100) do la » 

3 ¿oz ol gobierao 
Los adecos reso: 

  

joroa coa lo 

  

sor quince días y lo «o csosión do loe 

  

   
juaso con los pariidos do lo ojos 

Co los sueosos de Cria= 

  

  mo ¿odía sonezor los ¿rom 

  

oro 

  

aseolor o lan os    costo, “onfa zuo 
¡jSreito y Ll sarguonío y do aloja, 

064 TOBOn    
as ym» 
Silose Lo 

2 odidos de Zesoncouri, los estuduicales univorgiiazios y de 

  

  sición 
su — 

Zaevlon.digat on cobra 
25» Véaso ol Íudico q 

    

cesto: 

  

o eui. 1p.198    onar: 
$O%= Venemeicta Misiieicas So ponte ciones Bomtmb—



-02- 
  ea log do uno mueva consiiiución y do pe   los donados opuloron y agrego 

  

o   ua solora egrorio más oleciivos 24 doclezotoa, odenfa, en dolensa 

  

or el gobiorao(51)* 3oteneouriy Luo 

  

p-osión, cuenozado   
o los osval lontes sor sus intorvexciones recionios, los      

on lo polfidca, promtieado o lo von = 
prisión, rovinor el rorodigio 

  6 o esudior y o que olrido 
    eondemor a Casiro León a isolata sos € 

que hobfo declarado inmovemies - los rosjommcbios del golpe do ¿julio de 
sess que doshodfen:dsco(sa). 

  
1962 y dostiiwir a los 

  

        El Ef lo vo: 

  

, ESetor iMjica, roclo.ovo en El lloságanl, a aomaro 
  de los estudisalen, obreros y exponinos loskiromosof Wuorios a esueo e 

de la frusirodo invasión, sl contigo de los ros oasoblos(58). El gobiez 

  

120, ¿or boto do uno de sun igenses adecosy 1d 

dir lo ejecución        oy el 9 da yo, 
  ocre los msem, doloa=   sol pora da coloager lo huolgo yen 

  

diondo la Wderoerceio rorolveionariot y einemado la Mdezocrecia Zormam 
  

  

sodio ello eos 2 O lemdiei         vfoz 002 osuioo! ro coz     dfo,que los rosas ooressizos y o 
que s-u nivoi do vido or    

   

  

    

  

     
sicoraz sior ul do sue congéneres en La 

tinmoonózico, por lo encl ignorción cue a eouso.. de olles Usulron agonío 
saco (54). 

ol, quien; 

  

esti_obles gruzos de intel. 
    Lo olesión 1do 43 

oz iemor un progra, 

  

ai, mor soLojerso o 

  

los “sermocionel, ¿or lo Zonreamión ocow 

aéLico mor rezaba osuoblocilo rolucio—      
289 20. los zoíses sociolistose ¡lo olvidazo nexeiomr oa sus erfíicos — 

  

pios, 29 sl 

  

uno del ¿obierao en 

  

hobíon lo, 

  

conoci 

      

    
:oliofaso, con 

olicía Técnica Judiciol 

mes co desteuerdo, ren;o: 
Torios líderes obreros promus=zoron pomor a Bpas 

  

   

      
     
  

        LIIn-8sy 
ía eon eitor el míoo del DOGUSIZA 5 eolocción, inde on 

ración. Lo origiani 
nes lleva 

   

   



  

-88- 

     doy sisato don 
  Zero los aleros de ia: 1 y Sato       

  

     seson    
or Acción DeLocróiico le Is al y Fos Golersoga conse         

  

    brops a los 

  

el hecho, exmulscado ? 
emjely Suón 
ración de 
General de 

1 Sesreiorio Semersl da lo Foca, 

  

uorzo y Don..ol Norcajoz a   
2103 al E: 

  

Tniodo     Dolfrcay hno: 

  

Fuerto Oridus e Sicós Sdon nión 

  

ore lel Aceso     
rico, Jorgo Défer, “odofá 

  

31 18 le -eyo de 1069, ojoreció    

   

    

    AU9VO grUJO y 009 05 s 

vizenio le Inquiendo evoluciomario y arroneó Ce 
del 30% de sus juventudes, soga lo 2 
aá(68). La ¿omoción del 1:12 ús:é 

  

ado a UD en sitcación 

     

    

sus 

  

oijalos miembros o M4: 

   

  

mez) José :ureono y ánécico Vorifa, oniondes Pres: 
onsse Llezo lo o   ocupó en dos osa 20162 la voncez=      

  inciicles en los Zigurao nos Coseolos y actie 

    

      

vos puos oa lo Cozicrión polífiico y ex ol Buró Sindeicol recian — 

  

    eos los im.os mombres del Cond luego, en el 7 
y Férez lorcano» ró Juvenil Mocional ostavieron preseies de   

Za el CoLité Nacional dostcea el mo 

  

oriaacia sao =- Doreelo, de quiea 209 couzorezos op clolenio por su 
. cian tessico de la     

lo fomueión de ua josiilo Coalo lua inquistales osiulioatilos pos 
          a ¿fon ser encousodos no evitó que, cun Joniro lol ¡IZ y denle los conil 

zos mzmmos Ze pu vilo, hubiera un recueido másieo Mdaro Le estalioiios     
o dolomlía le causa rovolucionas         

dozosha 
jérciio. Toro ess  



-34- 

  6 0 cue ol IR se Zomó con um     caro las elsomuicncios, us ¿mel 

  

o la vos 002 15 úicu      
     ore Ea mo7o mansido sa datelcha 002 Juoraos 

  

Yo 

  

alados en.ro los osjul=iiales y ido es cuantos hos comnisios es 

  

a isolo de la rovolueión exñoma *      dañan cuenta 

  

  saños de liboración, co 

  

coxvorifo a los noreamatetos 02 
31, on Zueloros» le ¿ora      so envzuz 

  

sidozoble apoyo 
cios deu vemy cagol decís a sus sejuldones "esesciasos comiendo el 

  

  loso2fo univosacl= nos a=     9 OUnos tenen 

  

102509 uo     
treluien la dirección do los .osoet($3). Do conesa que lo oliooso que se     

       
    na as cominiió, * 

LTO y 32 Me Ecol Dan iro 
a los doscoatenios 

  

Zruccionos de ia 

  

     0us estaba porteciainio dilo 

  

b ess ol 

reacioduge De ua lalo, ADACOZIL ; y delb roy LIR=PUV-UAD, ol úl ico lo 

Fijo so =afo o al— 

      

  $1 de Punto 
lo     cefen al gobemo, en ue    
¿zio por Fabricio Ojolay y on 

¿osieión neoolaticio de Vilicidos 

  

de la ovosición de:      

    

   

    

   

¿ocios mesamonie e roda 
    unio. Los eouai 

   

  

o y el cue les cosmo 
Sl DULIDACAS 2/im4/U e 
Eb em Lorta Siles 201820 

uso so 
    

E8e= Bolo 
Sogt de OULAL, 
    

200 e 
s97or      

 



-- 
   

ero debía derrolorso ul enemigo dol gobiermo consti      

  

sor Leóaiice   cue el atentado ¿ue 
rolongasión do les medicas do ear 

tucional,-hubo evidozcias de 

  

illo ypérea-Jicenisian= ¿oro la 
canoa los ¡orocio imocosoria. Sin wnbergo, ol goblorao decía haber e 
    

  

erto un muevo *comlosj lo 

  

      

  

eavfes(S89)e El virvuol osado le emergencia, imicig   
río por 

  

y sodio.   siricoiones cue sulrío lo vida política, so inoremoa= 
dicaviles, roforidas ¿or lo gosezel a 

  

exiserso con Tes 

  

doleuse de la revoluczón cubasete Dolender a Cuba, ao. 

      7 conira 

  

óro, era, en aquellos 0.0208 y 
ol gobiezao, sonerso on cositad de esfílco a vusi y al éscon de 

  

ss02tow (60) zu:borto Cuenca, en Bl lee dol 11 do julio, — 

   
     

   

    micdo WB1 vionio sopla dol campo", 
lo revolución y de sue dirigemiesj ol Sr 

geno ¿eriolísidco del LI2, lacuiorja, dedicó usucluenío una pégino el - 

  

100 Odjevivos 
3l Price: Congreso Lo eeuo le Juventades, 

  

    

    
Le Ecbeno el 26 de 15 un deslindo zas eloro de po= 
sicionema 4D $3 
de 1953, on ¿lomo oJervoscezcio del Gobierz ovisional, y epoyaze los 

ño sua ri aces al Tomia 
       retorio Zueron expulscdos, 30% calización 
lon oírog miezbuos . 4 lo souaión on Cube no eblsiioron al 43 Col Tos 

vbLo, 
Jores posiciones; el COMII opús vor imiño-100, 

   tio, orésexieado cue los comicios 

  

     
y re 7resenicaies. 

    

  

    
     

        i Solos eproveciaron el Jongreso 
recía lo mos tuo. iaxte de su 

del; 

        

prolada no buvio 
    

lávo era o est así 
ron la a Deniel Ca: 230, "Degso. soción y polivasación 

zos cullures en agonta. 1óx 9.9    Edisoriol aos Saro 
Mo 7080. 216-117 Bler dolríguoms    



-86- 
  ozono de     y revoluctonorios en a oconóico y pa a 

sico( 61) on eoubio, los roprosencios dol LIR los 

  

nontdlisoros sele, 
Mo coxóra Be lane     sición ¡or los eríbicos 

  

tes azoyados en su 
zo 01 "gzot Gueverol 82). 

Zlorueción de uno fracción 

  

    ¿D on un muevo > 

  

  112) olseció lo poszbilidad de dincauigar ol omeetro >olftico Comino — 
del cual =o0.o dentro de ¿D= mo podína sor cocrendicas todas las da: 
  

uietudes cuo esohua dosbordando los conductos oxisieaies (68). Toro = 

  

ua muevo o por dizuicdos, >-olagores y 1£d      

   
inrios, debío eue.rso ol juozo :asiidario Comoeráiico úres   

    exor en lo ovoszozón le un congreso son 0 godiora     los ¿róxicos elecciones» sio no era lo jolfos los es 

  

lisaten, en   
    

eoanlenie :soreno de ral o dura roclaumho acción para 

  

lo imodioto moluolón de los omigencios que 
      ex boca de los Jesocupados y los hobitonies 

  De- Besolióa osiudicasil 
la 1928, lo Je. 

5 ol olisozoy el Wcotonadort, como está Je modo llonor= 

  

so8s el WTequedo SielingrodoN     
, dol Zas roo la     lzae y lon consiguientes 

vientos, Juer 
lo Josde lo insurrección le mayo de 1980 on Forfe, cue lonsó o los mom 

    

sos o lo colios En 1957, los chocues enire los estucionies y ol ojérel 

  

versos clogos socicles «incluído lo im    
osialo de aleriay ¿oro lensarios Ziaoluente sonira Péros J:    ¿romsourso de sestigio estudiantil conquistado a      dictador, por los estudionies, con la cauoncio 

  

     lovers ol Zrezíe de los osos urfonco pore do: 7 ol 2ue7o réginona 
   izogión de lo     Son lo subido de Bejencou=i y lo veorzo 

        los estalicutos cuederon visiodos le sue onil, or o 
E
 

mentos podían mélloge guocado por ver 6:        
Al que aaúos davioron, si 

 



eat 

rece 0oz soda claridad, jusjo cuendo so 
conducir la lucha -evolucionarias E 

  ecen solosp cusado iretan de 

  

      2302   oscemiaaras yor al 3008)   

  

ces, ya no ejsredes coo los of.ozcios del ejército de resozvs, coo un 

  

    graso nin beso soeial úeJimico, capon de d: conjunto de les cla 
losadas. Foco por ela cación cue el esla 

    

  

dicato de a cu luchos que el pueblo esté ex, 
pavor el jafs de los os    

  

en refome agrarias.» Todo $nto puedo sor verdad,   
    5 Zomas de acción ¿o1í: que adoyigs El lleneco     Ñ ESE 

|| reguoTo Dtoliagredo y los hechos zue la precedieron y sucedieron pon do 
le valor al reszooios 

  

ejeziado salrió Zavane 

  

    
wreS el pualo zas virumio do les rolosiones Venonuole-iepíblico Donisá   

  30 se selosué on comsejuis que se tomsrea mem 

  

cema, el ¿obierao venexol 
éstos coniimo rieles comura Trujillo. Poralelaonie, exenenaze con ¿logg 
1 3 o rechemere ecover las leyes establecidas   izor e iodo gru 

  

de el 

  

pora conservar lo sogurietsd anisrao. Lo aconese so reZerío sia 
02 ¿ario de 

  

de roual 

  

so e lo susneasión del Za.o 

  

  zaniles y. res reczb.e ul Prosidenie Osvaldo Doriieón de Cu 

       ¿odíe olritor que Brassío Guevora lo hosfa liemwdo 

  

   

  

   

  zon dezocráb.co eonbroledo ¿or 

  

    ela, se soolizó ua 
uez$ das bandera Ce Bovalos 

  

     

  

30.0, vorios cogios del 

  

   
£0+ Lozo de       z año ol Bon a 

elón, Ssin osguamede ¿or grupos de derocia, on .onoris do les víciizas 
do Mecanismo 0 oo so produjeroz ebocuos omire uno y 

¿ando ol saldo ds     eos      de Julio, 

  

$e Cové 

  

258)    

  

   

osiezón conservara 

  

£nidel llenado cua Beleneouró hiciera a 
“Villoi= o 

públtcocozje da años 46 lo hom osérion provocado 
   

      vargo, los sLozass ¿=ovocados e' 

  

  a lo lergo de cgosio, subioon do dono grodusluonies po quemaron 

  

Ed Ta 

  

011; ASÍa



-38- 
  velfculos, se rouieron vomiencs y so añacaron los insiclaciones de los 

poviédicos y sovisios cmdicoomicioioss Por su pa-úsy el go     

  

be indistiatanente joda memilestoción de desccuerdoz lo sig 

ho 4) líderes estudiantiles, que orrojodo ¿osos lacri-S0x08    

  

mes a Jete 

  

lodos cue pretendíca ¿odir emplicaci ¿couriy       
   Decloraci   a de Sun José de Costa Zica( 85). 

  

Son José de Cosia Rica, quejel :oonbo Jue consadorada por Botaas 
court como un $xico de su godi hozos consoguido lo adopción de 

   sonio veveló-so lo eomierios Mi Bs 

  

zodidag evonéicas comiro Praji 
tos   todos Jaidos los co.      

josroloras dejahon de venderle su procuejo, oxiraito do Jesomaslo y ro 

  

Jinedo en hruta aiermo ¿roles iS eme lo 04 — 

        

    
    

desús lueg: o sus fltinos oorsecuon— 
cics( 63). Ese cone mues Lebfa sido evidez 

lo al ehoa ajo pos ES e 3o e congaror a Cosiro, — 

  

  eouo soxiición ¿aro zue so hiezera lo ¿roto con Trujillo» 
For un dedo, Fomacos     hierao so acomtuada. 

  

    
   

alex lo deje: -. de Jenesuolo de lo ¿olfiico norisa=     aarl ¿od: 
> ol otro, se ¿oafa 02 ovi—      

  

   

  

   

uoricoaa y do los sonsos 
¿oncie lo des, soporononeda rencclón / 

  

le elcunlguier auoneso uo subvor. 

la revista 
incas al ¿ueblo a lo 

o los directores de la :1: 

sel José ijuloze 1 

aron on meo rovusióa enire es”     8 aucioacles 
dica en de AD-COTIL y ficelisiós universitarios (URD-F0V-4I2), que 
el sencie de uno denoauración en ¿sososio vor los arrestos de 085 

    

  

    o so veníon sucediendo». 0) cierse en le 3 

  

       do la poliofay vel 
167). 

las Puorsus :olicicies, estudicuion y ¿rabojacores($3) leran= 

7028. 

  

so de lo UCV, allí res 
comemos ol     o que lo 19U se deci     

  

      

    
  destituir e su linisiro del Exio 

rss mogado a cuoplir 6: 
que 20 esioho o: 

y EOT6SS 

79 =A8 obligó c 
pío Luis arecyo (ce 23) por 7 

e         
  



- 08m 

  

ecdos sobre la hvonido Sun Lorufa, domds conta      
ol os de novioibros 

    ol dia ñ4 onconiraeron seo e 

  

Zor 2lechos de los disturzlos que 
¿jo en el Zevalo Poleón,        lo de Paseua     imdoyior $ Toro y E 

la soncerón Zuo lan violen.a co     ufrico y en lo Guaira, sun 
univoze és   log Zueron corcodasi 

  

o en Cervense sodus los ocuelas 
encercoladas y livorsos acios + 

riolísiicos de UR), ol — 

somodio de 109 orcoace al dí 

  

      

  

   

   

  

   

   2ss0sy nel somo Solos 

  

   elobrsy el das    
21 ejército o0uzS po   yS zo. 

  

y coronas e la 

usado comyronia ny gomean de 
o a abrir uno iavosiicoción en 

  

laoate 
Gogía FARIIT, SS1-00%, 50 
202% Q3e Tdñes $ 

  
     

UQu= Toczozo'be Qp. Citey polBo



  

-90- 
  979 

  

unizera.. 
n lo VOY yy luego — 

    o PU dijooque se kabfo violoco lo cutox 

      
    

      
   
    

  

sono lomisonmio do los plemos     
iodes las ¡rovon— 

  

dad as dmy9ci ae 
son oóro no 

    

  

lesdos honenst 
tres uucog dol cen 

       050708)     

    se soalia,zon pom la 
92 91 0080 

  

ccordó gonoterse y 

    

ae adolomie, so ¿li 
os ecsos de algunos do los de. 

auolonslos, 20 
dorala El Toro 
dendo comeiazeia de 
adcinieiración ; 

    

Sa quo ieivos 
Saint 20-03 y Of=idlo  



          colacidir con log ::     los huelgulesas e do clemios sseuoros o . 

dos 

  

duezdos de 1. oblcelón sraba, _oro mo Mérioroa óros sá aiol-    

    

    

       

    

la cacao c (16)o ¿Ze 
Lo los o dono:     

en pedegos? 

  

cabo steo io lo sesaaias.. 

Zelero Lo 

   
ZAR-AIIL, 00% 

 



  

  obsoluio somirol que ¿AD-SOTML ejoreías sos 
lo 

   

   

   Dilical del       

    

u8 yy 1uegoy 
ros a Gu 09 anenauó cos y 

   

  

£lorás cos roúzealos =o   

  

cora 
2 los Cite     ro de la 0 con; bros que 

    

| de octabro=aoviendro; lo cual signidios ua rulo gol,o     
El éxivo lo Bobuacour) 03 01 soxirol do los -asna          

   

       

auoguocía cue su olieamo son lo gonoraoión dol 188 

    semindos El derentaro Ce oe huare=nozo.. 

    v1 gobiosao, ai 

  

  UY Ori5za 
tolisua, 

  

bros Com 
que votaroa en 

licaso som 4D) pues, de oúra        so oxtiemaósue, o lo pro osición de 
o la enirado de trodae     

  

   
   

    

ortiz de 

    

   

    

xcaos (8%) guino q   
lado, lo ueso cpúiica yy 

  

oniózuoso a oxro alí 

    

Sa ogts -onento 

  

univorsii; 
TO. DOSIL-8E, 4/20-4/210 
10m TARSITI, /.L y 89% 
     

 



-08- 

    o dol 30:   16 del tomo libre       o) ol gomiorzo 10 sel 
omuelón del Gabizoe, ao dejaron s-omtir       itorezolos ue, dente 1 

   la Zor: 

  

aros son lo re de Luio Arecyoy   exure TD y AD, y que eulzt 
Se 

10 diferíc om mido dol uo 4D) of host 

   o. do UND de la condz:     ¿81 do gobiorzo.    
   

        

    

  

uan Cito 
  sue xeate que coastitul 

    

onioas y los oiÍworosy 

    

=ombroeíe on la orosio.óa, 6 lo po= 

   Zi vue los   
ao los o-vecío to jores als 

    

   
        ma soluciones >. de su sitas: 

  meo emos la uol srolehusiados Yo Y que incluso UND eon=    

  

susó la riolenelo ostulia 

  

¿idos uy ¿rosio y   

    
shog =— 

   

aorror, 208 coaduco Je la mamo al ¿robloa Ce lo ideolp 

    

gín. Za alocio, lo yruzero que a oroso elaro es la ea:los 

   
    
    

   

   

  

   
   
    

      

2 ¡oro jueñidicar sa luet: 

  

  odie los 000 
2 olridorlos. 

  

los moconiguos por 
on, por lo que, la 

  

cre ¡olivimado como   
zozios ocultcn a los   eier mo vosinblo prisoisole Do 

úriuazo os 
mol 

  

  



- 92 

  oquí deriva la tendencio o legitinizar ideologías imquierdizuntes, en 

  

Zronea comtroposición o los imiereses de la elaso sociol o lo que orde     
necez los estuii. yorío o a lo que os; sexo cor(38) 

los conduce 
   

    

    

    

    Ze jus> 

  

gico y declarcta 

  

aceres de WLo y 

  

olozcio en los 79 

  

je Mossioni inllocimal venezolenor y de— 

    
   

    

ieado los combios violezios de las esiruciuros econónicos 

  

ens cozo única 7%0 revoluciono.siay .ontros él adi 
o ocurriese ua en: 

  

ugcoyradienl, que 
1 a oirc(86), los 

do en delenso de lo cutononío univoreiiarios 

    

ción económico y sol     
      De poco servía o Eusbosto Suenoo ol casbriar ol Moesi 

  

iexo univer, 
  roZota de le 

  

o"(38), zorzue sagel se declaraba o sí ciguo ol" 

30 

del 123 elaro= Dr. iónio Col-ozos+ "los procesa 
sostro de la Juventud      insurrección( 37) al eritisor 300uz5 y ol 

rofuadamonie locía 

  

inielocimoli ro 

  

    lonúe e los osos o: 

  

ejonorzodisocionie y elilesco, ue E 
exío prole iciot(23)+ Fero zuizd sus aldreriencias, a dilerea= 

     
  dc de las de 

  

loron ser escuehodos ¿or los robolles mi e gol, 20 5   
siogy yo que su-tibro no pudo circulor en Yenezuelo(29). 0 cui-       

   

  

núey mo se lo cuizo escuchor, pues no es nuevo 
le preste añeneión sólo a aquellos cue le dicen lo que — 

  

zuiere escuchore Cuando *; 

  

zavo 
Las olosa dado y sue intolscalalos uniserol 

  

oz-ci8ay 08 .bo   

    
   

  

   
   
   

  

    

   llolha pensísdogo ua: 

    

33, Solori. WEzo lí 
Bá.- Solori, "Log 
BB. Tíiulo mol dol £6 lo noviombro de 

1960. DOSTIT=S: 

  

cmásuo univorsitorio que — 
rochora de — 

Toyo lnoronatio, 

  

lendo co: E 
os desiizos     1 Pove     

e Si/N . 
it. 21 subrayado es nuestros 

ención que mo resto imuorimncio o sue concejos cues 
debo olvidarme ue Cuenca emu pro/esor on Dore! r lo que ¿odÍn to 
a07 contonto diseeio eva ol esiulicas 

    
       

dos  



       zoyro—=. b ¿ 

  

1fblco «1 que se 0 

  

+ Za aquel Anboneos, ol 

   dol LIA ex el único eon gue e miesa Ea "y 

  

dara el gobierzo de lihberaez o on Isquierda, ol 19 

  

la -    do oosubre de 1980) so plajesóas 
revigóa y en gil Io 

des vence 

orsos eloembos que a 

  

rocieado (91). Los gron 

  

sal Bubica vez       

  

idos eran 
Peyolucións debíi ser derooróiicay ualimfcucol, o-mticicporiciisto     

   
ul sociciisno     cue comduji 

  

los 106083 

  

vo on de esomonfas noctonolizacaón Col jovré=   

  

00, del 

  

do los ..omo otios de harcos, iadusiraca, servicos 
    siculuuras colooiivimación mo eomulsivo de lo viorra, comir 

   

  

      20 motora, 6 vrarós » autónomos; ensí 
ozego mimio cue 

  

diera la ecluzos ción exo el Esicúo y el soe— 

  

  doveráiicos lo cuel dpi      

    

    

   
    

        

lolad orivodo e: solos los oroos ( 

sipo que desarrollado 30:02 lomilieación del ¿ao 

    

Zomza y on odon ue = 

ajemiados torro— 
da de 3etazcourie 

  

sos contrarios a LofuaBoioacouri 
sd ol ue uno do los libros do



  

        ue ¿lozandor, ea ol libro dod: al gobierno = 

    

  lución demoorfvies, y i 
hoteaccurioio, conside é: xa o éole uno Wrovolueión denocráticale Los siz 

To exresor Dongel ¿os ieniay las tuvieron dan 
2a(S2). 

inci 

dos que en ocuél ul 

  

    los alos re: 

  

bien Be eneov gunos de sue comaloros o 
   

    

   

      

dobilidodes y dolecios que homo amolaloy el     
lempolitisado, Huncezvo Cuenea, iasisifo en = 

    

>oipal revolueiomorzos Tieconocíe que el es 
de zue su aíeloo zas combasivo proviene de, 

  

   7 910 BUB .. a caracierfoiionat(93). Deion= 

gáozos en ésios ¿Dichas corucierfsileas le ¿omiten ger zos O eno Te, 
o? o laz        voluoioao: aja el momoxio, honos visio que son ua losiro, 

iuodo pu asjinl   sorque su orígen soeial lo 

  

s01£ 52009 justo rie   
     2 comlición de estudio.vie lo liborora Je sue or      in. Igonos — 

o el ser dol entulioalodo sodfa mue   sooinldg, 105 encouizoric.va 091 qu 
Lar sus zofeos oconónicns ur. elevarse e 1      emiegoría de revolucio= 

  

aorio, ias sólo cl éntror ea su. “seño eon la universidad, con lo eulia 

    L0u8 20   163, mi son diforens    0u.1 perienoge ol su =ayoric. Por ollo, lo 
Zua 

desfeil lo cuz,lir y nor 
      le pomo Cuenes al sesmúionio Me culorgs           

  

oligro, "que lo voaguar 
universicales e. e(05), so 

  mo los univorsiiarion     7oBO) sozre iodo an el momento en 

  

do =eozo en ol “equeño Sisliagrdo= pogor e lo osoión di 
  reci. llo sólo lo espomioneldol de la lucha, cue a rofa de los acomieol 
dorcfa wan de lon 5 del     rounds 

  

mientos de royo le 1958 ea Paris ea consi.   
     5o esvalicail y uno de los vecuisitos da lo revolución, cons: 

  

  a     delooñoy sino que pade.Sejes uno do los slesztos que 

     

sail sus 

  

sosonocer en el daxio onu soqueño—burgro non)   

  

roz los lílores rancoses on negur y ocultor y quey = 
TOZaz island o Coclrsr que hosfo 

x sióo Melaon.o o 3ecipl: 
4/16 / Abs Boo 506. 

us eliana nara SurEr 
      

  

    

  

      

   

  

   

estas io sica 

    e: 
deicate) 
de rerzesal 

el0-16. 
de Isio-los Ya:      Jos. Tockeroli. Yonesuoio!s 

 



  

o 

ida, Gol Arguedas en liézico ha pre ieadi 

  

cono combr:      
do ia azología de la clase edio(98). 

  

Bo'.os de ocuerdo con Cuenca en guey le 

Wios $0: 

ai.doros de li burguesia, pero de lo Universidad polen tanbien Leniay 

  

a los consorcios exinunjoros y los     eos cue vea a muiz   

  

y Jidel Casiro'(97). No-die lo ha aegodos nodio protendo 

  

disilomio do la rovoluciéx; no megocos ¿or ten     
salysa lloras revolaciomrios. Zoro Sato mo - 

onto esadiomiál -uede constituir 
evoluciozerias 20 ¿uode hacorlo zorcue, en tomo ori 

des o 1%de2 
lajeronado en lo sovolueión, — 

  

     uiomso (ao mos so: 5 coneroñon), zolla. 

  

CL do uns clogo que     

  la closo ein, y que solo te. 

  

citóficmonie so olía a los obreros y — 
6 iunderas del camenizodos    

  

   

  hace suyas   

  

Cuando so   
y on ns 

  

sexio, los estulicates = 
solfó100 y mil; 

uollo waidud, mosido de uno lucho comía 

godio 

  

    lua ome y orgnimorl 

  

puizerca ¡casa a 
  coreano. 4l desta) 

    sodas los closesy incluído lo burguesía, conoro el rópi.on decPóvoz 

  

Jizéu0z, el popel del esiudieniodo ero osroz por cuuslirlo dobía case 

  

so 61 robles de di entre su es     

    

ozencis y el 

  

o Ber ajoyo meomiomo — 
Cono ex este ¿roblema 

  

ómico canfialop-aquí polamonze lo dejanos plamieado 

  

a la Úúxico —        lo viaculseión profuada que reoloudo Cuenca, y que e: 
Joao en que ol osutiániodo, deszojéndoso Jo su edi 
¿odía se los os de la revolución, no vo: 

MH. Loc Sibe ul gubrayado es Juegiros 

94.- Loc. Cite 
Da pod. 

  

uo elilesooy = 
    o ser pio suporficiol      

50 estudica 
aras el acsa 

Waeguoño burguesía" y ¿ues 108 
lo incersilunbrel, propios 
son cualidades y no Cefesios, 

log. o la oomolusión Jo que Mes.los oa- 
Zory oxeepio las enlenasesguo les van 

      

   

  

    

   

  

conliiosos, los dulos, Mel 
Ha de 1é0         

        lauiaamies mo bigaes nodo que 
a di omer mos “ordel pel2fe 

Da Loce Viña



-98- 

  

Telorol y Jos do Liswloy le olro 

    

ua secior le 

  

£y a que so lo ¿uedo llonor Mol es aio on mil que 1lo= 

  

o ser el Wenjmiiciado cora sit (Sol Luguodas). Do zoco sirve ¿al     

  

ezo lueio de clanes 

  

conciencia si se y 7 los leyes de esa 

  

eolocóudose o si iso eoLo ua ¿rupo esjocicl y ologido, que lo Lo auje.       
   rado ama 2508 de de la =ei   

Al lado la esos ideslegos lo la Wwosslósd sovolucionaria(98), 

  

eomiodo con los Cofezsores Ze lo univor=     fo y al gomierno 
sica desol 

  

De lo vaa conclezcio que 93.     

  
  

  
  1o 91 aocosatad    ¿olÍ ica) 3 

1   sicloción dol opiudio=io univor= 

  

aos le rovroekún o los os hu     
estás livitondo a sa vrovio aro do corsiezelah Les pa 

  

ol que so alo aims vs iiaes     
sus 62 coosores ses 20ño s CóOL. 210, la mayoria 20 sa 

  

sia su    203 16 _olfilon, solo ao 
que debiero seridiZerenle, 0108 7 a vila univor= 

  

siasia.   
polisimación dol solmdionia 

“el 

  

   
Se eriñica mo sólo e 

a la erfiloo de lo rafa 1 

  

do achuni, se llego 

  

22orio de Cérdoda lico Valor Tioiri (erf 

s160 log 

oetual de sosoge Lo 
    so 20 comervalor que £a%e) conv:         

en nodezogos seziros de los lu 

  

26 corro los go 

  

    LTOnO. «el conos “io ilezal /do ung/ corpora, 

  

ción 

  

de 
nando suntiaho 

  

vol suosie cuey cñondo 

   

   

     

   
   

sos lomulivos y orenloren ara sulreguess al Zoreejeo 39.    

   

  
oa a Có Goza 

  

2oaer o Gotinga, Loa 

  

lezoma Univoraión,   
rio hoz e z e s3o20:f0 ojorgala y 

    

nieva 92 Wolícpico aisla 

  

UT. o aciuido a Tm 
bésicos lua ex001macos e Tu 

99 += Ciiodo cos ..ololgo Q; 

uo los icons 

  

 



-9%- 

a onion(100). Hóleso sue) sia gro: 

  

en     
doy masaado de un erfuico do ¿Dy 

  

TamO-iA 

   
   

      

      

   

del .zmo pomialo, Lula Ba Trieño) Segualo Vicenresz 
broraá os com los del go”       evoriisara sus ens 

2ales e su renl sudor y oxieacers quizá pia 
    

    ero vénase las :osi= 

  

     
   dos, la couzt: 

  

uo Vonomuolo atvecabo por 
¿cafe ex _uehos rouglonos de su ocoaofo on 

risto es la de su omlación. Hemos visóo 1 

  

Zrenco 

  

oxioz0a, debería correr la mayoría de sue 

  

los y oavior 

  

os > 
ero con senejanies adios :0o 

     somiódos y epouelos, is 

  

"sobran legal oxuraajoros 
os solfiieos     Jo uao de sue ó. 

  

solos los míciocos socia: 

  

2. osr0y yo que, eumo Joso Cruz 
LA os mao emerononcia, un ouorzo oz 

      r ol dosurrollo ¿em 
Mirgon Go ella (101). Lo - 

cesos o fon 

de 

  

ns: 

  

as sosiolulos, ineaja:   
    co que se ¿romeo zas ion 61 

al ml, enlorío ez corvogiír los 

  

lanie ua mejor sisieza de or   sueión voceional,   

    dehquellos e los ¿lomos Gomez alos de Jonsrrolho, 

  

lodo son lo cue $l 

  wwieno zomer nuebo 

  

hoy on 

  

Dieasa Unlor Tioiri cue e lo univorsidad =— 
    

         

    

   

  

> ella y on niagazo o.ra ¿orielo E 
1 se dará la     uma Miavoiución danvorgl ios   

  vorsi-   ioro que seodas cuya ua u. 
dul modera p.Id. 

lonily pablo 
ad) polds



- 100 - 

dud de ¿duero el   >8ey or sacir o J/emezuela Jo su co    
seguade eavegoría (103). Desde luego, los cue a   
29,208 9808 vo8 10 wiiliman lo 

  

eniro la selorin educativa y la rovolución(104) 
   

        

   

    

comvieme, ay ¿arocido a 

  

so cuñoli a 92 asu.ios 

    

Zrexie al disefzulo, lis 
de ¿oda 1.9n5a 

  

cotós so proónoy 

  

elan-onie de la esezela 

  

   

  

   

    

   
   

   
   

  

ablorio a ls dmiovaczones) 
el suaiano secu 

  0n5-70) poro Y 
lop dog 0 

  

en do clase media o usivoz 
ones so declaras mor la 

  

oliinon 
extremos 
orineza 

    

uejo de — 

  

     

  

De E 
104. Ténpo e 

do la ossslazio. 18: 
  La y do ooratinación 

va lovos Aroalo- 19. (iluovos        

 



- 101 - 

IN + ELMO Y Li GUENAILEA ASTUDIANTILES 0 
   

he A opresión política i diana 

ir Venezuela en 

  

Lo esiols econénica osisuciurel cue enpezé a su 
imcción o lo lorgo del ¿erfodo de Botencouciy    1063 y am gozmiguiente ag 

  diversas solucionese Ye visos qóno la ualversi-    iovaroz a $énie e í 
  sbió recurrirae pare sli 

  

es de exozéaiiios o 

  

dad repiaiió la ¡01f   

  

viar log déliclióo a que code lo ación esduzo excuentos las somsocuen= 
cias socioWpolfdicna de del 

  

ieron ex lo close mola     Di, banda el: 

  

30, los efecios cue 
efe      les uedid-es de Belezcousó pa suliclos ocasionales y 10 pronó= 

uo los a 

  

de 1961 yo uo caso dudo ue 

    

ienon     cues a ocom, olla, y 

  

” 102098: 
    aser. Cox el curso que on sel año sonaron los 

los sococes “odios y onjidicaídles :naifonia= 

    

          

   

    

ron en 1969-1960, no cias Yo en ol "po 
1 dado ol pricer jano 

Jo di 
o podía osporazso, es decir, 

quelo Dislimgrado" 
   ex ente sentido. Bo do ello so reslizare siwel a; 

    

lo « sosus dl 
el ví 

  

  
    slo rovo, aizuieroa adolanie . 
co de la clase redis. Cusado Ício se 

5 de Ausioridad do Boisa 

  

  de por el Prog:   
zo lo abRió ouro eliermotiva e su venguasdia estud<catil que len 

  

a contradicción pro 

  

20 acsmaó cor 
  il el cerécier ol encócior elisipúa que ile, 

  

sio y el orígen social del es íge lado, en 
ado en les ocone medias an dMyan= «uo lleva e que, on la ceción = 

    polfiica, los sozulionivs izenéca o pe orasso del veszo de la mesa, e e 
  

a haserlo a moubre «o les meses explo-    

   
$010 02 al censo que vemi 

  

de Auste 

  

oz los nezodores el 29 del miscos Auncue mo so lo aprodó en su forma 
original, lo cualquier forza llocado voz la ososzeión la "Loy dol 

E hictorio motoras de Y _Íuore ves ea la   Hombre Yo         



    

    
Voncmuolo, el Te: 

   blico ¡7 0l pogo a yrosos que poreib£ 
    nos, so recurrío e lo reducción de 

  

leo. Lora, dos estos 2mgr 
los soloslos úe los dos píblicoss 1% a 
260 boilva 

  Bsóo nosenidad el p 3 oruog rocamdniorios e 
isión omiro la Yer 

  

role 

  

rogrera de Autor: 

      

    

        

   var e lc econosfa cue, ex 1988, se 
    do 307 la origzst lo consúsueción. Por el desro 

    

961, mo dis7uso cue, por cinco alos, Eobía 

  

>3jorio de auevos 10 mobles Lx Lo el zago de ia 

  

mélomies; eco lo te    

   
   

SS 
Los un viano      

lomos de 201% 
euro el, 

  

2 
220-8218   



- 103 = 
e lo cgobiados Lo 

  

austria de le cons 

  

    

    
    

     

  

cción pe vio e 

Zosoneourí um 
ca, ol BID, ol 

sisn de lo LEO ee 

De de jamzourb y JrieoTo Lineros so Lento 

  

     

  

   

uel cmo) ol gegzado mo osiro de 100L, los Froyracos de os 
en ago e lor dose. .leados 

3 arocraelay 8 : lametos » 
¿oz lo WLey dol Zemaroj Sedo y lan socias sobre sozicol do cambio, $ 

    

2 Zaiado en al bromelor.ar 

  

  ¿rozuo Dnaco Jemirel solicló que, ozcezóo los Lxmestos soxro pueeniones 

  

loa 

  

ta, los Jezán que le 

  

ido elovados, ere   y donmeiones y el de 
aires ios     > lo domúoy seyreszvos. 82) on 1930, los dusuecios di   

  

misma ol 20.0% d.e los iugrosos del Tsicdo, y los ix: 
es 1981   ueron el 28.9% y el 

  

    ue las muevas Cisjomiciomos s9 o, 
slo, añftono quo, al ei 102 415, Zo. L todo lo caí 

1 de 1992),l08 modi 

. ea 80% el 
aseado .déelos 

       
    

    

     

      

3rochos sonmlaces e ro vamio susedia son log. 
den Ti XL, 109-710. Conirónicge con Lu: 
2008 0 
      o sa lotes 

  

  

on los siguienies des 
Zoneo Ooreros 

ais ri    



- 10% = 
    Poco cales due que so diera lo WLoy del Eoubrolt, on abril, so pro=     dujo la lavusión o Pioyo Girón. Esio motivó le orotosto de estudiantes 

  

    univorsiuasios y licefeios, quienes solisron o la colio reperilendo pen.   
Zloos en cozira dol lecuerienno. ¡fuevo saldo de ez 

  

porieligno a 

  

  08 y loridos, ¿rovocudo, según dijo el Gohoraador del Distrito Feteral 
hlojonúro Orozoza Cestzlloy 

  

or los comumigioc. ¿uncue Falcón 3rioolo 

    

  

  dijo     odía der una doclnsieión olielol, ¿or carsocer de 20 
som, easco lo ; 

  

1 

  

que na 
2 
loa estudi 

  

ora Obra norisar:     cestaso de cue la 0saoj POc0, excepio   
3rotesié, e jonas de quo lo nolividcd os atrca—É     

   
   

      

  
31 Silencio. 

  

   

Zosteciones esjudiomtiles jenina to       

  

2 de José ¿eodozo Lloscoso, iadas* 

  

puertoorrigueño, ea 
>rovincio de ui= 

  

Judo el en 

  

sscuor que Paor 0 Todos Unid     
feitavenie la    

o si que el paña: 

  

a noubrociomto 1:     

re Zormcs viclentoss bodas y o edreos se loasaroa comira 
UFI, lo Ton fe. 

+ Esto-aos Zro5e o los prol 
    Elecóric, le 002 ¿irveyo y ol Instituto Culsural Yena=   

Fo=     molenomb.s 

  

es cózenos del ter 

  

ro aslorenoss el terror de iz: ua el de dere, 

  

2orda, 

  

ho yo lo vizos     

Junclomor desde Gion ¿o cúrdae 
ino cedió. Se empeñó en 20 iradocir lo docipión none 

  

     

   
    

  

   

    

  mpedir la 1 hoseosos He ciorio     
  'osios de le MLoy del Ho» 

  

+ lo llogoda de 

  

loscoso, y cuendo Sete no encon: 

  

¿uecuuro de la UOV, 

  Dorsomo dol “Buba 
    S do ho. 

218. 
auodicios cerco de 800 28 de nego 

    
e Es 

Ten dato.io de de ta so de la seomoufoss. ppel8l-LE6. Vénso 
colalle sonre cuuozzos de immussios pos roza de acilvidad económica 

<a Luzozdo. Oe Cito) 399 100mGÓLa 
SS mI burdcrita venenolaa e. e 

      
.112mi TA 

 



- 105 

     elos y prolenioninics Buserbieroa un docuzonto en é-o. de Loseoso y 

  

en tomo de disculyaj de ob lado, el gobio.no omioriaó uno invonilgreión 
:ora el eosúigo de los ros, omsoblos + Coro yo eroa danmerat    

    

zocea cuo los usiversiicrios declasahon su asienta ojoniczón — 

lo intervención de lo :olicfe, eucatos = 
voces Zuera accoscrio, sevonir lo roolisaczón de oríuo:     

pliz decialonsa de la Corie(0)e “4uncue dejanos aclerado en ore 

  

   lo aujomonóo uaivoraitar      ¿rocedeer comiso ollos, dodoría dispomorso 

  

de uns órton de lo Coria, os ovidenie ques com onto Ciopos=icióny lo eu 
  domomfe cuedcio sariouonieo amenazado. 

álcubicate de “error que, durante agosto, 

  

   

  

   
   
   
     

mó + uno cioría dosia do pue, enso oxtse los es; 

del lídor ual    

  

es de sor ¿us 
    elay o: 

la ojosición. Y sucedió 

  

de la Torio, on sor ólezbros 
Vonesuola de 200 exzlicdos oubemosy - 

sios con barsss molo jove 
im on el semiido do la — 

ir 
orecía cue, dalibarodoconioy ol ¿obiormo ado 

  

  ado se E         rovococión. €, blo nogado, en ocasiones enterioron, a ros 

  

     
   
   
   

    

o Emmosio Guevoro y Zodl Cosiro, acojioza hccerlo con los anticasirie— 

    elo, conociendo de antemmmo 91 

punsonsión de gorenifos eos iitmslonalosy on 0. 
ca ol restos 

asar oúra ley sos 

peión do muevos — 
    poriidos, dej los esielezios sia dozoeko o anar lo modios de eo: 

Lo 3nfo los año: 

  

alcceló:   melrosy cuos injustosos al Prosidomie y a los 

  

sarsidos de lo coniición de gobisrmo y consiitula on doliso lo rosliza; 

  

         ción de , 1'4noes(10). Xrc claro que iba lestacionos conjuaios o sl 
   sigido contro NI2=P0V-U0D, pues, estuado conligados los tres on la 

      ¿os-iclón y demúro de la VOV, resuliczo 2601 aciae 
y 513 

los acciones do = 
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uno a los 0%.-08 don y, por iemio, so los 31088 

  

       
   
   
   

  

luevo mosivo de disgusto zora la 
semió en movio.bre de 1031) 01 
satro Cul y Venenuelos Jomvieme solalor que la   
da .or todos los 
zoo»o) y lon de 

¿roionies de los on los lio 7ar0a) 

  

y luego en ol Ms do Baero, a sor oúscodos zor la policía y el o 
doy ol or 
(12). 21 dx 

d16 sue 

a los sonito: ¿opulores de 

  

   
ess de lo visito de Fenmody o los -ovuel, 

Srio Cobello. 
  

  

  tiodiceiozes de elo 

  

208 oxterioros, los vom 

  

ses ez Jonesuola cen e veces cuoder pimiotizados en dos grupos, ol     

  

y on si 08, mo son mac clase 

  

lor, pose a 

  

on en su somo lo ulombros do los cloges =     
Lo intesoscate y peou— 

dos Zenó. 

Do yy = 
insosogos on.co un secior del ¿run 

es que se     

  

    

    

eo, 0/2 
do Doson 2-82) 2/50, 4/24e Zo re; 

lencia! de Jong Eorrera Oronezay 
bre do 1931 

18. Alo 98 movedozo, 502 sho on 1948=48, pri= 
de ialeroses exiso oficiales y estudienico 

2006 en lo dictadura de aquellos. 

  roíues aquí ol erifculo "Osso 
blicado on El Nocionol del =       
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5 Zceioros inierviaiesoa poro   me, ea lo oneoas asciomol, — 

  

       lano el sector rodicol de los estudientes y los 
zo Jue le sozorocióS de los erpias     dlisores. Bubro ellos, el 08 prón:   

anos Giséo         
puesto 2 1D on ¿ronca inorío deniro del Cox, 
  on pamsi gon       en la Já: iedom, Condo los acecos 

  

arobemizezén cue URD, de donde le.opósición (£ro, VID) 115), TOV=18 dica 

0.ontes Vas si       

  

Dosdo 1960, y en un 

       

    

Ledo 

    

    

dei 

  

exdo de cuey 8 

  

GLiogon. 

    

risitezo eous euestoles dun 

  

delos y lo 
monies del 

    

) 89 hiso Sojo 
2sorvar o Zstene      

I0go 
itory zos aísiocio la secesión de un 

    

   

   

x.. enbo el 

  

  consecuenta rudiociianeión da lisvaroa e 39 

  

inacouri a és r do los 11 

  

que so — 
enn cano el 0. omo de lo. close oloson(18), 01      
prosidenio se u3' £ enisecia,   
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¿il ocerecrse al dio de lo visióo de Homaedy -16 de     

violencia isiciado en =o tomos mos Pueries. So 

       

  

2onlej se o 

5, como ol Deily Jouraelg 

co y Costo c11f ropudicóon lo vi 

  

a 
$ 

  do dinos      
pito duel ¿sos.denie monieaocienmoj lo TUU Locioró al visiionio "pora 

dstos Fueron es:      lol Torios poriódivon ujosielo: 
Pueblo y Lo 

¿rón del Atlímsii 

  

dogs El 01      
mento íl        zuo el Bozio Esou— 

  

o yor         

  

o de Talalos Valcos, Lobfe 11 a Lo Guoiro y doses 
es (18)3 se esto 

  

  A] 

      

    

      

surondo rie ia rowiias Us He socuri yy 
bleció 12 com 

Algas 

   

      

ta dol prozo.os de le 4L”.0, 00 sorda de exúsona 
el enicio de somos rezmaín on ol pofes 

sí lo Plono Tenoauolo =eoairo de Sorocog= use valle de solda= 
36 al 2 E o eence mor uzos cucmion adecos y co=     

     peyomos» Hemody 20 y "ES do 
aero, asi como los over:idos 3olívor y Son llorála —osoenerio de los 

eujoco llogó el Folecio de      

  

   

    

    oxcio, ex donde podían 
    -ionies o log oÓreroge Trios uma >revo .ara 

iS ránido conte al aer 

  

oo Lo Cog. 
c62ieron de lo axuado a. lo lMozaroa 

  

lejos de Toroens, on ua 00] o Wozm=prolego”    

   
 

    

los d=os pes-denios se emirevisiorone 
susizueión do Loseoso ¡or €. 

dos Jaidose 

  

12m, agobicdn 

  

oy Tareas se rav 
.9s0 de wan ocuzoción policiacos 2 0 los fuorcos de 

      

   
     

    la violozcia en latencia. “unio oro 15 onergío que fieles usrass cop      
2150 del y o. 

  uan comuiiod éompesimo, eroado rocieaterez,



   
116 con Lujo 

olombro de 1981, e   de   
3l hecho es quey ol Zimulisar el 

sic pz la violencia, on une coyuntura 

  

melo ento ecmletanoaie e      

    

o de la sevolución el Af ús e 

enero de la Cetova nomióz lo 
del Zoe (££ a 81 de enero). Tomo la ia=   Coasulin de lo OM en 
moy mo había ido ro¿roronido el pueblo de 

  

cutoráo 0oz6    Vonozuela, Fo. 

  

lo Fobono a lo hsoblos Co los Pue 
do e 

cdo ex Son Br 

  

    
   
      

    

   hate lo inisiermaiido Tongo 
Panezo jo de la JUY y Proscisoo de 

5 Moras 

  

': mario un 

  

deloron al For su       a tes 
soria, el hiziciro 2-e Eéucación, TelanlCo ¡.oroy ordenó eunjozdor las — 

   closos 92 sod=as las oncuelos, inelafíco las primo: 
, de o11í, 

  

    

sie 

    

     209 essoctadoros, 

    
   

  

   

3or los wosroria=   

  

os verrorisgios ao lo 

Zorgoríca o zericd a los detenidos on 

agol y los 1£ 
perizcicoción en 

   
19 pe 2 > 
2007 ZÓLV, 1ábWLeS. 
£le- Lo rección arcisi $ > 3 P 4 i E se a “ E ¿ o    
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Por osia $ oce s=e ¿rodujo le auemeña 28 2972 

      

   

     

oyo de los e court de 

   
ls oposición, ¿uijede llevado consigo e ue 

suizos de Teaezuela (WMV), con cuiones debe coo 

  

   708 de su donconiento el que le relome egreria era uz 

    

            

   

legeado asi a domi 
slguisroz po pase= 

si Iv 

267 le pl ueción. 
    roza las ssoios y, junto com TA) IOECV, hoicotaero: 

Songreso «o le 07 donde lon decos habl dem! 
TOY. 

    

de Zobreso, 79      
   
   

    

   
    

jue eaire E 

usados, por uz lado, y el 
pus 

    

ozomición, onieaó q 
sy osa vos viclenio,   

ras dol Ibi, en el 

  

'r 2£9 con eszzoo el ases 
clo:6 

el Ze 
   

  slo Co Buere(88).   

00 osizo 20 evención de los ssum 

  

1le.8 lo us Dotencousi, 

  

lo 9208 20 e. 

  

   sor la sacd colonsa 

     su ajezción pobre ol cigiome Foro el 

  

    pugna mece de la   z0 los     sobré 82 .. 
reido en une insiitución pe 

cue [osug/lo lue 
lore de pue aavelos) pa 

   

  

   

  

   

del palas Wossoz 
20208 

    
    a lo los os pariidos 

zio comsidorar e -—   ceitasios, pon 

    

LD-oponicióne    ES 
Efe= E 5, islas 
2000 BY 21398 Ary ie y ú 

RN 

    

  

       sero de les 
auuaa rolación exiro el 0= 

         

  

     3alo 0
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las eleccions omeloo de estudiamos como un inticedor del «a: 

  

amde a 
  olomsie 

riicos do inquiez, 
0) ob 

riidos 02 el gobierno 6,048 

Za la Un! 
(URD, 112) POV, a 

vo 1,201 vosos (81.295) y lo coaltión de > 

vovos (49.31%) (27). Lo pricero coalición gané ex Iageniaría, Euai- 

      

    sa 

  

oyade vor les -     

  

lados, Dero!: 

  

0, Toverizario, Tio: 
Zas 0UI -0 

  

rocion ene zte Zo: 
  YO hovinisato Yalveraitos 

     
S0z00 Lertla POY (es orisión) 

Vico=¿zoses Eilorión Cordozo 
reday Luñoz 
Tío sor J. Del     
   

    

20+ Toral $ 
¿onto de nos 

  

sr + 

  

zación, fue gracias 

  

guey ox loo cosos ea que AD objavo olguze or 
Q sa cilanee com SOMIT. Aporecioroz zuevos rívjosy pero ere de dorow 

       

    

    

   

seuledos a los co70y6202e 
do sue conlicloaen, 

o trop ussion, el 

  

¿odo ox lo VOY) y lo solarisceión que ae 
ox05y legadas a su a 

  

  to te: portencios si do:    Lone uno e    
EAS 

» ocuí el caso de las y 
Tor. el enso de lo lel Zuiiey 
2lenioróx. h Ligiory 

Cos: 3e Tazozueicata 

    wvorsitacos 2ncioned 
EV) ALO48O 0 
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o en la YOY, ello 
vo soguision hocióndolo ea los enlios, erca 

uiezes veaíea 

    

   

  

  sofa) os 

  

cue uy cetivo y rodiesle Oira implicoción: quo lo = 
Juorzo: dol WIR=AOY dexuro de lo Univorsidod Couirol, no correnzondía a 

  

se asocio <ejor on los sucesos 

  

o. 

   Dog oconisciuio inpidioron ol caím o pozmamecer 30 — 

  

rgo viezzo senim-oislocos de lo vida omirocusiversiiorios la mayo y 
2 Cari 

  

    ¿nzio ne produjeron lovonioiierios de o     
oro y ex Puorio Cabello deszuéne. Ta     
    
           

   

  

cue dejazos a los odiñoros de 

   son8 WLos dos reciontes broios 
leloml goljzo de cunriel 

ixioxción de sorgo a rospomsonilided, ya mo = 

  

ex la derecha, sino ox la i el comuniezo inverzacio=     
mol, cos suctrsal en Suda, mb de sucolor(29)..      

    

   

   

  

   

    

Saríiao ofreció uno ded al liinistro do Delon 
so pora volver o donosiror su Zicolidod o Zotienoour" cta y y o Éste cara — 

el 

  

regio del 

  

Guanare, si, 
y Ciu 
bo o endo eo $xi 

d Bolivare 

    

des so produjo ea os de los lug.ros mensiomdos. Cunado lo sivnor 
ción =arecia eo: 

  

    sorizos, en o Cubollo, ol 2 

  

junio, roducidos a cu voz ol órden 

  

eoz el uso de Zuesmos inler.oos =S,000= 0 los unados en Corízano — 
440000 

RO OIE pummcato valioso, puesto que ol Cireoior do la sovág 
de on Luis Ba P2 y Gonzalo Barrios es mio: 1 Consejo dirog 
divo. Ver ol ilo. ££ Co Jusio=julio do 1982, peGa 

    
    eño P 
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bo porticipoción de lo isculerda Zue o: 

rebeldes l. lla 
1590 desemlos es 

wueliacs dos 

  

en las 7 

  

zo /ue el engo de lo laberación lo 
os cuales — 

      

    Cabollo, =uchon de 

   

   
   

  

   

¡olfiieosy que á 

del levoriaciento, y Jue col que Hloy Torrosy 

  

cial, Jue eaco. 
do asoyo la uso” la F0U, 

    

  

   

    

   

  

   

  

dozmo= y TEO 

    

uo la esoroní 

  

ero lacapaz de reszpú 
sávo 0 so .rodujos 

  32 soouliado mas visible do omás Lockos "ue el do que el lideraz 
lz0edo (82). Fetlco22 y Lugo “ojos 

    lolas lo Yozwewyy luego de ose: 
de viéronge reducidos a ar: 

  

errestoz Bloy Torres y £ 
liorioz Gustavo Linchadoy 

ción del 128) ze: 

  

a0ió a su sorgo     
    de jues, 6n que ol Wlvamo codo comllovadas 

Si en evidozio que lo inquierda apoyó los lovonienientos de Tomé 

    aén Co nu ass: 
         

           

somo y Fuerio Tobello, mo quedes aun elores ai le y 9 
ai la cnuso de cue lo robolióx Ce lon oficioloa do mori 2 
rezio a lo do los oros lovomianioaton nilitorese Eu:ocozos yor lo se= 
guzdos 31 Gomozdanie Pedro Miolaas Silva y el Caniión Poxo “olríguos, 
dirigentes de Puerio Codeilo, así coo el Cojiida Jesdn Hoodoro ¡.olima 
Villegas y el Layor Fedro Vorg.s Cosie¿ón (2untocor 

   

  

eo ez Cartriano), e    

    

     

    

o en oscuelos cor 9rogrenas subron— 
solos simotizanios de Lorrazábol y 

    cisodo de la ropresión intiserinis 
lovamiacioónio, véanse la carta — 

oxvió ol padro de uxo de los Cetenié- 
cisoda por Toekero2i en Wezemuelas celosa súrat: 
sion ppel8l-=189 0 

   IÓ a 
Jdesaió a consecuencia     
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onteton dsionte deisgustodon vor lo ponici 

  

ón de segundo órden e cue 
sados dol los og     lios irodieiomalos Col ojéreito de iterray o: 

. a oy 

lebía zocositado zas 

  

Jitlo(S1)- tenían a lo za.     

        ol ejército y la — 
Guardio Nacional poro eonserzer el poder y aólo uan ven mocosiió e losa 

  

$otoss Tramada.y   sulíoho auiurol que decnieadiera o 

  

30,     ios de lo “evolución del 23 Ce enero 

  

, o regreser o los >: 

  

1958, cunado Lor.osóbol puso a lo 

  

izor plono. 
Los nuevos Zomildosy cono lo de Josís Zoolo.so Lolino Villegos(82 

    ueríaa levoxiorse co: culo si: 

  

, Gunque, al Zin 
    y cl cubo oficiolidad de clone uo. de uno —   y enorbolaraz polí5icaze: 

  

hoadere deocrójico y progWesisioy pora ayroer a las osane Ya so ve = 

  

que tenían melo ez comía eon los líderes civiles de la elaso oia, a 
   sosóboly desde Chile, y -0 

      

cox los don levantas 

  

os(28). ¿uede const 

  

do que los oficicios Je la mos 

  

ers08 ras 

    

  

2o%avon puro.o vio   use ormodos, anio uelusivo fomilicin 

  

ses, poro lovaaiarse contra su lucho cuinies     2001 
ran goncrse ol ajoyo de los nasco, 

  

ado cor 

  

zueblo y 
$l es las plozos ¡públicos los rozonos políticas le su descontento 34). 

Y os que ol ossilo domogógico de Lorrazóbal, hobfo dejado escusla en— 

      
3ro lo oficialidad de lo sorizos l 

lo ironeitorio convergencia que hubo oxire los cet des y ua 
socior de los fmerzos cruados 20 labo, pues, inducir a orrorese Bón2cg, 
exoy lo sisunción no cocbichos los estudicalos soguío: enfreniados =—      

  

3%0, en toxio 

  

ubiócis eonúve ia ol    Se) 35). 

    

  ue los estuliunies del 

    
9 on lo solueión dol 

  

lo conservación del 

EMR=AVy 420-4270 Za expliecble que Lorrozéml procediera 

>ues ya se eorrías suzoros do que on 1983 $1 soría uzo de los candi 
tos u lo preszdencios 

  esi 
am          

    

4) 24/8610 
85+- CocherolteVonezuelss elosa aúratilicalione+ pps 139-1408  
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      poder; coaducú. osudicaldl, no sólo — 

Zrente ¿roxóe al Ce lo huelga del tru— 

  

  

  

ué 20 llevar odolomie y kosie bus 15 

  

uno ecasocuoncion — 
     bos 

  

ba 2000do or lo empor=one:     , del Pequeño Sip, 

    
   

    

mado, ¿por qué alos acto 

  

den los preguntas Zormulados; 
rosruentos 

  Todovía hay ot     cueniión. El 2 do uaio de 1992, Wi: 

  

doscués dl 
Cabello", se exeoron los Puersas Arodos do Lisorueión il 

$ ta: due: 
   

   
(38) Je 1.8 cuules se na    

      

  e Supremo al es do mawio    

muel Poio . odríguesy 

  

iurresio de Buerio Tabollos Do osía suerte, 
los dos lovuziacionios de o. rines 20 aólo por, 

  que ze/lojen eéno lo luo! 

  

Gobierno de Ya: la ruptura de Boioneourá coa sue entim, 
gues 

  

bases (unos veces denyro dol 

  

opio ¿ortido adoco, oóras cl s— 
zo osieado   2reviorse los mocos conira el ejército, pero ale: 

  

se medio y a los ontudiazios on su conúra) se expresada en los 

    

roodos en usa duel       

Tomación de = 
o 3     odaho ploa 

ES ada ¿oro los estudi     roveión ; 
   cililore Vonos sólo ns eo cortaron 

  

ellas. 

  

e de 1980 
jo por lo cue 20   

  86.” Rocinouies los 13), £=8 Co agosio=28 de se: 
Corceca, Vonozaolas 1 me 7 . Corveca, Venemuolos (es pudliención as mo solo 
eliamos aro de págico) e 
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Cir Los estudionies on el torror y los ¡¿morrillosa 
lrrties de enízor al temo mos ; 

cifx. 3l on 

  

oroce iudicado hacer um observa 
  

     Sidoia erfiico y    e aquí ae hago le lo guerriilo en 

  

Cientil   
20 coasuitaye y 

  

juzezo ceerco de lo ace 

  

do o errado de aquello como 
todo Yevolucionario pora llegor al poder e ie     zlozonier los eombios = 

que Losimoc.iérico uecenitos Ba renlidady sólo amolisazos al estudiante   

  

erriliero, 20 o lo guerrilla eo. 

  

Zoro de luchos $nio orea rebaza 
  los propósitos de muesiro     ubajos Croemos que no es superíiuo lo acle, 

soción porque, eon le gron pop:     oriócd que hoa adquirico los zovisioas 
tos estudiantiles hoy díoy llegan o identificorse y confundirse lo ro= 
volución y el = 

  

winiento estudioztile Bs ve     'Gd que pueden mo ser oxw   cluyemies, pero eva:     rios conduce a aberrones conclusiones   
Sogáz Orioado Alberzoz, loa cuorsillos son un ovinient rel 

    unavera! 

  

zio0p. 3 cure 
sos de tods fadole erca obiez.los en las univorsidados nocionolos, one 
sre 1962 y 1965(87). No hoz 
terror urbanoz inxpoco lo hoy 

  

soñolor ol comienzo del 

  

sob lo aperición do los guo— 
   rrillcs rurclos. Pero hemos dicho a: 

  

tes que estas se fozmoron a Miio— 
loa de 1961 anroxiradorentes Sox pues los coños de 1962 y 1988 los «;     

permito: 

  

obperzarlos cono uac de las formas de lueño ad: 
estudioaies(50). 

r los odas     

Según Mieardo Aoreóa, lo guerr 

  

Juan Vicevio Toiemos, azoreció ea mayo do 1962, operando e la ro, 
del Chwral (Por 

EEN 
  mesa) y noco 

  

iomjo Cesrués so Zomi6 ol Zroaio "José     
Leonardo Chi:     all=aoubro del prizor voxeño! 

  

   
mo 

  

o asa, 

  

comia —     
los os 

  

'oles en 1796 operando en los montañas de Saa Luis y Coro(30). 

fozto lo guerrillo de Je Ve Codezos, lícor Ce los Juventudes Corunisiosy 
llorado el Comadouvie Pobloy eo     la quo luego oz 

    

  

   

- ol Comadosio And=rés= ontadicate de derecho y uilitonio del POV, fue 
roa los ¿rusos Joligtos mivor:     soriony porque — 

No a08 intereso saber por que 
S 208 imorta en que queda con 

proadico odo el Santoco cuo Cnalazonins Segía Janos Fotras en "Rovolu= 
ion and osentel!, »p.B40-541, los guerrillas en Venezuela 
han eoxocido ¿ze esjazoss oJEl periodo de la reaguerdáo estudioatil" 
dro 1980-02; hb) 31 sertodo de um inieaso ce mo de los guerri 

ue i og de las Pone de "1908 o 19843 y c)zl pe” 
ríodo de lo WzeZorao ogrorzia! que va de 198% a muestros úfoge Ea realim 
dad mo vezos por qué hocor uzo diferencicción entre 1961 y los dos años 
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los oras los ión de aii. 
río Blfos Louis (a) Cono 
Vilitor y J6s0 Dozingo Urbiao (o) Comadone Iadio, aubos leían pocos 

dos, lo uns comsadodo         

  

adonto El Chorol, ex-dzrecior ue lo Becuola = 

  

estudi 
Za aeo sd 

  

sos todos que en los 3s*     
guesa, Zorcouy y Trujillo Zunezoachoz los guerrillos, poro HAR ogreza e   

duero derbién las hobío y Lisiov alado que ox 01 iano 

    

coa-o 
Las del Late ua prizezpio le oxisien, 

cia do los guorrillos, a       
dody ol dorse z0iicio de u1 somboze librado cozizo cigusos guorrillo== 

  

zon on iónicos o suo mos, se LoS del arsonio de SE 
       loros alozo 305 do imuiezdol obio la ines       odos ollos(42) + 
és ol goiermo rolancourinio do e: 

  

ger todo el o culza sobre lo 

    

  

   

  

30, de oúro lado, 20 ¿oCfo lo yresoela de + 
  

     

     

   

yu eliclo JonÉ Dar: 
jorticizado e. el to de Carl 

  

iodo 5 de Pérez Jinónez o la   ado     » y expo far 3 ido por hador 
el Bsiuio Folo6x( 44). 

    

io por ol IB, por reci 
terror donde 1930(45). 

soúisicución $ io Zue sólo ox lo 2n= 
de le , Iuoho) lei 

úrezos oa lon iaeigoa 3 y el > 
"9; Si da 

1962 

EN e2 las monte: 
ue var sae rd Po iras "0Pe 

eció en 

os y ¿race icor ol      

      

        

   

    

    

   

sos no so :oli/ioS, coo lo Ja: 
8le- Moambió.. pMele bonara 

siezoM es las sarcoaí a le uri: 

adico que ya en estos 

  

¿ 

          
239-629, afirmo 

ootuimo da 1900, opiaión cu 
Lós posiorzor y los suas 

  

   
viga a acción ol 

on 1860 82 la UVa
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sería suncente molesto e infrueifiero res     e los acciones + 

guerrilleras y lo. ocios ler.origion slo 

op solomomie les corgciorísiieos e 
que mo prolajeros Euros el       

      
los iluotzoiives, quo vorcióaa “onor 

  

aorales   

  

uno dea de eózo so desar-ollarone Donde lusgo, hubo estados 

  

  ica 

  

ex donde vádeiicanente no hubo asción ¿uermiloras Bésicacenie, los comi 
us que no vieroz eavuslios en lo violos= 

  

dades costioudos osrilay 902   
    ora pasazos a 00     

  

ES 

  

       mos norecuecicame estuvieron a la óriez del ¿fa y cuiad lo que 
mos dolos sufrió due lo Jroole Petrolema Comoravione Inelusozno se ren 

lo 

    

ajeras de otra nseiomalicad =3or 
tel 

  

    
nomueloistados Unides 

  

Ga en, 

  

o que 

  

¿ue ido solo.omio Cirigido Woomóra los isperinlisics sorteo 
ogt(45), ¡or ser el asoyo ¡Músico del rócicozódeco, mogúa lo Cijo ARES es , y 

  

    
   liero de los FALI(47)+ ¡lo sólo los mogocios, iaubién se atacó 
   

    

    
    

Tuerío La 3ruz (en Axsóctogui)e 

  

ones guor-dliosos jonfaa en vordaderos 07 

  

Tor _ozo1%08 los ase: 

  

pueodió en 

rezacsr la eoluo 

   jilitores (17 de sápiienbre) o se ve: 

eloesr con lo DIGIPOSL,    

  

        

  

   

  

        30 e hase Tpelero?! 
00 SAM) y lin iov eu mv Se 

02) Mowl2 Co 1883, axbos los daa ua óraso 
el go siguilicados 

  

parida mie ací    

    

rotá ico: a airasi        MDL 
46.- Bonilla, Fe Loo vorspectivos 2celonoles Co los élites venezo 
A 
- HAREVI) 136-1070
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les 3 de ociubre= luego “e   ofucirgs ux viroiso oxire Cosconocidos que, 
porazo lados en uz hospiínl, se onfreniobon a los defensores del contro      
de irc.aocóe uílitor de lo cositol y hacíon estellor una hora en el 

  

tel Pauazieo (Y de ocsubre)e 

  

serroz couducío a la suse. 

  

$2 de gora: 

  

fos y Ésto dl 

  

00 
us y ma ounadoj so ¿rotezio de lo Grisis —   - ea 

  

mor con as     
  del Caribe, Besaacouri rouaió el Consejo Ce 'in-atros y al Suyreno Ton 

sojo lleciozol de Defeas: ovilización    general de los   
¿uerros Caza 

  e sortir del 2:     vigno eunoziora ¿oso a que Carseas volvió 
a temer el aszocio de ww el 

  

ad ocusodo meli icrcenio, uo vez posedo   
la ericis de los cototes= lo 0     imeión go o eoz ol objeto de = 
¿re    case ol   otisor Weocial, ovonomio xd polisienl coordination i:     

       geueyt(48). Cozo consecuenció de esx ersci 

E 
zio relación terror=: 

      

  

do xovie:ibrey luego de o elo comiro lo Galí 011   

  

bierno doclaró a votas los 
“ar y redom16 la y 

    

ton elovene 

  

El osiato de sisio en que vivió Vosozueloy mo immidió que » 

>regos Eomifentorsa ciguno pl 

  

  alo por Cubos kun estarlo Preate       

Sozwejo Per: 

  

opio de la Baoxola 

    

   

  

ea Saracosy 200 
1062 y Toriuguosa, viior 

  

aron o Cubo y 502 san 
liso. Jus delozsores, ostcion extro los sil To     1 Faber «E 

  

ador to   'aleóa= y Luis 
Y sn Corazodo, asi cono Pastor Pola Rodo1l, 

jo del gobora 

   

    

2% Iícor de lo MV=a0 o. odfc1 hocor, por cierto, pues 
si,de un lodo, los 

Foca dolonm: 

  

os dis;      osioa a eo 

  

oanrios, de otro, 
los ¿órezmes estaño. 

llcs(49). Parecía 

a la cárcel, mos 

  

os a confesos su intervención en los guermi, 
    que osica jóvenes redelces he 

  

vieron priso por llegar   

  

esar e lo dueto on la calle y en los momia,   
Zas) Yo y 

  

roos deszusg cudi es ol piguiticcio d-e únl procodera 

4De= HL) 930 
400 LD =V, 1028-1028
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No ¿odon los acios le lus MLN tuvieron el migo grado le violea= 

  

cia. El zobo de alganos cuadros del ¡useo de Bellos rios y com lo in— 
misrzo a que ¿ueleza Zia o los setos rejrosi=   

5209       lomio en si 

  

ovó a lo poWela o intervenir 

  

  que se corrieron vuoros de 

  

evo 02 le Universidad Cenirel, uno ves 
  ue el rozo había sido eZectuado ¿or los esa: 

  

tone El consiguicado   

  

choque provocado tuvo or 0. icecuencio sola horicon y iroizio orresiodos     
Los ou: 

  

ros Zueron exiregados jor algunos univorsitarion al Sonodor Ul 
    ado de las FARM 

  

lor Pietri, junto cox un eo jale se Cocía cue el = 
  aeño ezo uma foma de prolesia eoasropudeza o: 

  

Ca por el godierzo e   

  

illos do Yale:     contra los =elga pora 

  

Luacue lo F0Y llamó e mo 
    do a     obiener lo gurcaifo de que la sutononía d Yo vio 
  loca, modo obtuvo, exeppio wo ieonsitorio suspoasión due elonos, hosia 

quo se comiloraroz eolados lon Snizone De estilo jorecido 2ue lo cap 
  o Corcuero que ¿ho sudo a    tura del Mancofagalt, du 

  

       Eousiox, ol 18 de olimado sor ala 
los FAN, Siri, 
bía aidoypomes .» Boivo a ocho 

acero de 1988, 5 

  

gidon "por Réxalo Mido dlisosio lol ¡Me El Phjobiwo ha 
  

jowbros Co las FuIA que so hadfon embar 
¿ro (puerto de Corceas), a la vez que lavar   cado secreimuenie en Lo E:   

lo ojozción rual-iol conira Botanecurte ifuevocoalo las FALN recurrieron 
£ lo Lodiceión de Uslar Pieóri, son el objeio de draiier su regreso y 

LA     ammisifoy cero aate..lo negativa de Corlos hadzén Pérosy ¡linisiro 
terior, dobieroa llegar a 3ragil y pedir noilos 

eborgoy golzes on llavetivós ($0) no sustiscuyeroa a lu violea    lo largo de 1968, y zos cuz ol acercarse los olocciones, eomii= 
  uoron, co breves imiervolos de enla: 292 e el   

     

  

acciones guorrillorane 

  

.Z do lo represión, de   eva    un lado og sor lo brusalicod eon que los nmuovos elcuentos de la =—   alos ¿or los MN Cobido L su naeptitud, so —   policfo, Curozo ale eri, 

  

conducían com ,olo aquél q-ue enfo er sus omos(B1), y, de osro lados 

  

9 de coril do 1968, que prohibía le publicación     307 el lecreto, 
do la Moronag: 

  

cuerzal. Ba consocuencio, lo ¿roma que segúa el 
50.- Oros aeton espec dacsalores Meripcgrmerd a Alomar la viención 

público moiozol e itermaeloaol el zayio de 280 DA Stéozo 
(24 de agosso de 1983), «e 2 Le Cho 
2oul4 (27 de E 
y el secs 
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storó del Iaerior, exagorcho la 

  

E 

  

dar mosicia de lo que nocodía con los guor: ser coli 
ag ol coscionar el nombre miem de las TÁLN o cl Col Flfe Cloría 

  

so k 
Crítico, Dribuno populor, Pueblo y Devolución, fueron algunos de lao pm 

icaciones Zel ¡1A2, el POV y URD que au 'eroa zas con la nueva dispo= 

sicióm(52). Coro :uode apreciarse, el terror Caba al gobiez 

  

    

  

o mao oxeg 
lomie ocasión pora ir onulando la Zuerza que la oposición pudiera tener 

  
  

og esmicios nuezonclene 
    de ua 20 des: 

  

uorvo civil, la lucho co= 
  llejera omro militares, lo desecha, los vonguerdios de los poriilos, lo 

  

:oliofo y los aciudiamion, obligaba ala gonie a door ¿oriido, cunguo = 
ao(58). Pue tobidn en estos com 

  

permaneciera ci mázgen del eoboie 

  

     m lus elec vorai             dicoxen so ¿roduje: men us cias do soyo quey en 
sus resulio.osyfuoroz casi igualon o los del año precedomioy al cortire   

  

sor lo Zuerzo que aha: 

  

zonáo COIE, el euul obtuvo, al lado de 4D, 
  5,807 vozos conira 7,512 de lon cooligados Ze lo oposición. Ha ol Coni 
lo or do IITAROV-UTD) guia, 

ediy iuloz del 20V) y el socretoria= 

    56 Bjeowiivo le lo TOY, 00 

  

08 conservaron lo ?residezeió ( 

  

do (Julio Zscalomo del ¡1A), corrosnoxlisato a álvoro Pdoa Zo COFHL -lo 

  

   
   

  

   

  

   
    
    

  

vico=srosilo 20d. 

  

Es curiogo observar 
slecioral universitario, ox lo del 

    

oñlo elocuentenente “a la ¿osielón vox 
cisoindo de las Celicios del — 

  

208, 7uOS 
odíoa no ode 

  

te, orisicar al gosierno ¿or sua 

  

avances Ce CONIL mo correspond: 

  

|iverpi 
100) hogar 

  

per mos congoz, 
    hacía desear un zo on la - 

    

   tarios ¿erdía día a día me



      

- 122 
Al ojromicorse el los de diciembre —ldo le lo votasión— 

  

y o adquirir uno Zipononío, que y     Coracas y aloro 10 sosulicso emma 
Zos-01 motor verideaiol de las: 
Wal Silomoio! Zueron 

cos, lon barrios obroros "RE do aero y 
o ecionole Auncuo las FAJA 

  
    ocuzados z0r la Guas 

  

hicioros Jensazorados oszuarzos ¿oro lumor o los osas a la eolio, los 
idolis 

For estos días, un ajexicdo com,.0 el úren do El Bnenadoy ¿rovoeó que el 
Je contra los taresa     Á dodisron Juekar solos el 4 de oca     

oripios so acne: de mos las vicios ocn     gobierao y los “e: 
siomadoge. Ea uedio de la cor leo ouutfa político de los osos, los — 

  

ZALN y los universita-ios eonsimuoron los ceciones jerrorisinss Bro lo 
dosesmeración de um que o obienía el necesario aoyo (85). 

  

Le vál se había zovado hacio zadow eva que la vo 
or, les hobfo exo jemado,     

  

el se 

  

2) 20 sólo el azoyo de 
   las mosos uriozos, sizo toubien o MM iuailos licefcion 

     
    

    

y el de los purildos de l) oposición, cosa cue 20 zarocía ton ovio en 
ociubze de 1980 pycuando UMDIUVAIRse viozoa envuelios en los hechos d 
lo VOY, al punto do llevur o lalo 

  

zero ex ol asunto de los licofesy 1027. 

  

o ixmuosie nor lo ace     voluatoric, a 
in diversas ocaszones ho.ow viejo a los licofodus comstivuir lo — 

   los líderes universi     08, a cuionon 

  

presiodadreapaldo, siao que 1 voces suerehon en la acción y on 

01 rodionilaso de sua el ollas eiulales o ¿oblaciones e         

  

doade 20 hoy usiveraidodesy son los comiros de la euliara yy 
  polfiieo. Los secuxloriss sron un     10) lo Zueroz due la 

  

caos smremoniento nora los Jujuros lídosos osuliomillos ualvorsito 

  

rosión 

  

sos ollo, 91 0060, ua pus sonora     
  

   
   

  

08 BUJOTLOFO00 romozop, y zorquo los =   Soxonfo, Jue cue ol oro, 9n noviembre de — 

  

2 se cosroroa los orgosiamciones osiu— 
2001: cexco de 1,000 

sor ola 

  

Zosores de — 
ajoragt y duo = 
zocioros de cada 

cue atravesado e. 1982 
oyo do 1988 Fl= 

7 so colcoiivo lo iranajo 
s0 Sog/ués o CUT lo Coasars poro 

iu adonado, su erfíi tó eh ol 
2MiVI, 14Te 

  

vel de liceo, se ox,     

     
     

Educoción, el 

  

        

  

rimoros 
03 yo du    o 

vacío y mín rescuento entre loa obreroga BAR  



  

patel 

  

roca:   o 
disposicionese ($8).   

Lora 

'e las oloccionos 
Tusenos ol seudo 

  

Tangely 

  

como lo yporío de ¿os 1ilezer del IR) teaía       
0d en   se pu casiido se, 

  

ue gomas, con lo ilegol 

    el comion$ el ersor, ionig 

    o en que el luc0codimble 002 ocuél. io os 
uo ouljora de la violexeia a los tessocistos de isquierdo,     tes dani 

ito o 

  

que el lerror ora e 

  

socosidad de lucha emúro 01 pue, 
blo y mus onsocoresj “ux:oeo leseomooía que cdricton 01 los — 

    

illes , ¿aro oclor.bo que de bién Lobío orcissos y 
   som¿casadlo, o 

  

asoouozeio, do los años     
do cue solo.omíe la y      dos estado a lo iaqui 

lo dusésico liorifa, culona   Quizas mos iulesesaaie que es, osieión os 

  

    

   

    

        

se puso al lujo de an, 

  

270 le ue lobfo    
£logo eoz el godii aiorío entor presio 

  

De los oros nas     sins, on evicezie que UD y los 
la violozcio, ¿ero a 

2 ($9). 

o uórás los E: 

   
     

  

o la dores 
Osro 

guienesy o de 198%, 

  

o usivessidades y liceos cerco de 200.000 ¡óYozos en    
    rusa de ao 20098: 2 ollos del ser 

    

la lociare 000 shkas we are. 

  

volusiomrisn, cad 

  

zorit(SO). Zas 
obaialo cora que justificozaa! , la violozcia lolosciva del pueblo somira 

  

  los asocues dol goblerzo Be%a 

  

   
   

   
   

  ioioro Boa, 
gol. oreloniilo us a     quoy si sien oc, 
aoció cue ol io 1 al ulecor el capital 

    

  BTe-Cockorolia Venezuels 
5 

  

NT 14 To 
    

  

S9e-Cocitoro?ós Yenemuolcta Tidolisione 
60. "Co: 2% Poriy o. Vezemuelo con gh 07 reaciit — 

World ¡orziat Zeviow, 7oleb, Mos 7, July 198%, ppesó-STe
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unión de aubos y alejobo la covolución ($2). 

    : el conocido oporiuazano de los partidos comu. 

  

3 no Zuera    
    
    

      

    

  o efimeción poro 

  

lotzmos.evieenos, ¿odvícnos »uciir de esto Ui5i 
ero seniico del terror e 

  

ser el ved: 

  

les o; 
vez io 

jar 
elecciones de 1988. 

aso secie y los evences de le derecha en los colecciones 

    

80 delo ¿or Beinacourt d: 

      

$ ex 20 comador al PV 

  

  zecedenie en la exclusió1 do los coruzisios del Paeso de 

  

a tuvo su       
Puaño Y 

  

jo- ¿aso ne se 7 
LIZ y el POv(s2)» 

sares, couo lo ¿lomo los comnisies, jecó a dessar= 

coro 

  

o cuando, en xao de 198%, Zueron —   
      os el     ade esionces, el jodiermo de Zeta 
courimaicslo L 

  

   ia   ger gole órea gol:e 00. acuLes: terlo enies de les 

  

elecciozess suctassión de ¿orumilos, olerve de sua »osiódicoo, la ley = 

  

de aciavidades     Zfticas, Celeación de sus dimuicdos y sexe 

  

oros, ai 

    ques o sus oliciaasss. “Ode hobiahe olocuenteneate de intención lo =   

  

Beleacouri de eliciasr e la do 
1 de ciczebrel 68). 

ierda coo onosijos de cuicedo caro los 

    

    o: 

  

le dereol e vinilo macerle, el is mare de > 
1962, a hoción Vonezolene Indevoatiente(AYI), que Coclarabe ao ser nerii 

  

do ai jcorse com elguao de los oxialemes, oro que se 7-o70nÍa     

  

y eomura la iaMiliración del luchar vo lo elosac.óx del mivei de vice y 
  3 "aólese       orxiszo ez las ene: que Jo es ogle 200 mes que Bo= 

  

ioncouri des-olisimó lus encuclas secuncarios. La me.mbreciío de AVI com 
Sadie pro 30 

  

e 5 cios y conocidas ¡ersonslidades     
de le vide sociol y ¿olfjioo+ Den 

SLI, Bd. 
2117 Eugenio liento= 

  

  
lo cusl 

yu6 le ilegolicación de 

  

6. Peco después, el ceso Jus lisvedo a la Corie Zujrezay 
doi cue, en ochubro de 1032) con 

  

  iedos sor 
—oon ueyorís de la condición de go 

10, le convocetoria e una reunión 
3 ,uicdos el 28 de noviozbra 

  invenios Zueron hechos en la Sóero de Dipu 
Senado 

  

cexblor ls 8: 
bierao- siempre 2105 con.uvOs 
  jay Somo el 
    
   Plenerio de eubes cóeres i- 
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z0 y Peúro Ls Zimoco (hizoJa 

  

Doaociendo a liendoa, motie se so: 
con un ¿ondo de £0 sá   lozos de holfvares, cuacue declerore no iaieresez, 

  

    

      

ia de la ¿e-fblion, si10 sólo on les dipuisciones, se 

  

ue la mue 
a exbiciones zolÍuicas 
Lo     esía ex eu co: 

    

%0, todavía estabo Cisuesia o cojar eciusr e los >rolegionam 

    

e 22 cosiulerse, lug   en Chiles 4 cu     o de 1983, hizo un llomodo a le ciuceda: 

  

ovozer lo Wunidodessconira la 7101 onoian nt), 

Venezuela de 
     

  

boxes era la 

  

do era 08 

  

e “odos le     gruesos y sodas lua eleses ajoyeraa el $ 

  

dia rovicional. Pero ciaco alos de ¿obisrao besozcourigia hebfen — 

  

    dejado emplionenze de..ost: so el olielasiamo era un Íracasos Anerie 
do de Jorge Déger(S5), con     

      

     

£ 0 URI, Lerrendial estuvo ol 

guado on pos lularsa, 

  

tonces ua esfuerzo zor deshacerse Ca la olenta compañía 
de los coz ue no 

    

sigoneio de los adecos ressecio a la ojo: zerday      
lo o'zoció reimcornorarla e le vida nomol y Corlo ls cami, 
   von 5 rebeldesej 

ságio de 1    adecos, erzti 

    

posible Jrauto eleciorale 
Otro de los caudidotos do la dores!     

lo dicho ex el inciso € de ose cajíónlo, com gra. 
los jóvezon univesolisiosy posición a      
dor ¿riuro Usl 
aio (19. 

ar         
-1943) cue la había Lecio enel en 

  

  
do ¡2mig,ro de BMtucación a 

    

de 103 y Techuzado el Jenado 
CA. DOSGLIR-382 70J00ma/ 200% 
SS. Quien al sozorarse del LIR hobío lu 

“a ul lado de Quintero Luzurdos 

  

  

ado ol Periido Nacionsiig.
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rierior (1945). Si no había ezoy: 

    

, y 20 lo hoefo 22 su os        do co Léz0z Jonureres y Le! 
   

lazo modorudo y hábile seho contiaso en= 

  

ire los uuirorsis vioes Rozón Quijada, el lfdor compésizo anii-gobioraig, 

  

lo olreció su a“oyo, añondonsado vara ol olecho a Renos GinSaez de 
    ien de ousiquier Zoo lomsó cu condióciura la presidencios 

  

bido ez el oder AD=-Goh( 33), ez su XIII Convoueión la— 

    

16 a Zaui Leoni -lo ínico alterma.iva ero Gonualo Bor: 

  

1, pos5     

  

y COMEL, en su IZ Tonvención lociomal, ¿oniuló a Colésra, > 
    sarsiéo, y sin oltorzadiva posible,   

y los dileroscios eniro los diver, 

  

desezerso a exilios:   
  hodín. Se tr   sos cozdid-e'93 ya quey ez el Zoudo, mo los 

  

2b0) NOT UAO07 
    ros de uma onosiei n el des.res 

de y 
de arovecl 

      9 aszoves: ¿10 dol gobi 

  

    , reol iziención do cobior los eo ones del pofaj 

  

or los oros,   
  r los veminjas cue ciaco alos ez el soler y el apoyo mili 

tor des digrozsohoas 

  

Bor eso es que los ¿óvozeo de los AIM, cose o las atíos que   pudieran exer ¿or Uslor Pioóri, s9 dociosaroa contro la 2 

  

sa elostoral     
cue dbo a re; renemirso. la ao piiembro, ocujaron "Voz de la Zavrial ¿or 

   unos miawios, hosor ua la 

  

do al pueblo comóro lap colecciones dm 

  

docaroa vor: ielos de lo policía y del 

  

cosos de alon oZicioles, y las oficinas Ce 
tro Sión Bolívore Lo forte autorizó el regis=wro de lo VIV, ol cual — 
Zue elo” r los ¡soiogics Ce lo FUU. So 

a y deca 
    DIGE"OL, sia escuel 

   

    

    

  

laa     os domiiorios adas     

  

ce de fuegos Por esos díos, Lunén Pesho2? (homano del ex-Ciutado 

    

2 Veoúoro Deiko22), 1 
o - 

El aibiezte ero 

¡ó.ulo Nino y otros iquiez, 

  

distos se s02 de la   
concosión do moyoron 

somie de Deiuacouril 61). Y asi mueodión = 
30 so congidoró con 

reezo a te los ren 

¿ivos elve orales o confusión, dovidleroa Mcrgrsor 
los arsisios 1D-0pl ole y 7 les adecos iolen AD-GoM(cobierao). 

STe= HAR-XVI) 
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zoró lcMOporación Tepr      ibiica", econ 10.000 guardias ma Briceño Linores 

moles y 8.000 -; 

    

ci 3 s9 llevoroa refuerzos e Tu 00n autos 
      riscoión del 'Ajocuidzoy el 1 giro de Defensa es     slo para 

llozus o vodos los -eservigios cue comsidoraza necesorioj los cucles — 
cuedarica ea servicio Losta el mes de febrero de 108% 

Siel 
la UV el Consejo Valvergiiorio 

zobo on las colles lo libericd del voso, en 

Val 

jésolto gar           izo oro úsmio, el correr la Ciw 

  

versitoric, oiendiendo a uo Mrocorondoción de Zetoneourie La rodido so 
exienció a todos los oíros nivelos educuiivosa 7     10 doscientido lo pra 

       tenio de ec; 

  

G TOY y de olmaos decanos cue emigioa lo 

  

ojiciolcente sara fekrero del año siguionies 
Soo sreludio o lus olocviones democrálicao, los dios 19 y 20 do 

    356 uno 

  

bre aho: el, 

  

ue dogoneró en dintursios eatleja 

         
sdop obreros de Dur.ens, dojamfo 21 

  

is aros en los Y     oros y 
os. huncue lo huelgo mo se .rocujo, lon disturbios cosi ¿oreli 

zo coviviéctes de lo casivole 3l uno de bobos con la invención 
  sa un avión do Am 

  

o los eondido don om) ol sica     
   oe lomseiones de la desesperado izquiorén,     my Zueroz OSrom 

ficolis; 
tención electoral «que de cuz 

+ Como Úliizo recurso ¿oro hocer cunpldr su llazodo a lo ade 

  

   
irse hablo obiigodo a los 

  

   FAN 

  

el poder a reol zar un ¿roude denañiado noiorio- la: 
eox disvoror iadiseri 

, de 

  

lomeave comira todo el < 

  

   eollen el ds lap eleccionene 
Con todo, el SleL3% de los voio-añen ro; 

26 coa el 32.0% 
que, en 1988, oí 

púracos se prescató en 

  

  (38). Leoni sriw:     lon voios, e diforenoio 
    de Belaacouri “vo ol 49.20%. Zn segundo lugor, cuedó 

  don en lo vobución 
15 

Zalcel Caldera con ol 20.19%, amieriar ienfa el er. 

  

  Villoza ocupó 91 Lorooro, con a 20%) seguido de Uslor = 

(09) e 
uo sen en breves polobros, lo situación do 

nía dende 1962 en la WOVe 
, polo que, on la VOV, ora el 

     
    Pioúriz coz el 18.00%, y de LorrozSnol, con el Y     Coavi.    

  

    

    isusinemie yy o aivel aocionol, ¿odovío era superado por 
Abe Moabion se daba el coso de uno Acción Donocrásico que obienfa el 

EE arias ircción Domocrávicass. PpelB2-=2b2. Conirónieso com — 
DOSSIE=S4, 4/201% 

Ode RIOT. 11GG-118T+ ¡óorizo OPe Citey pDe 356-8570 
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gracias a lo malidpidección de la ojoszeióne 

e alicaso (JaD-Jalor Pis 
  óriunio 

  

éndo eulezior Gizo 

  

7 Yalor Piebri as Eu 

  

sei o COPZI-U2D), los adecon hobrica cerdido indiscutible: 

  

onto, oso cue   

  

soxó.do en 1988, cunado, opesor de lo eonlición URD-2MV= 
JANI, lorroaíhol no llog6 ol podere Ha 1968, la Única conlición positle 

“rorsitoa Sombrol (URD-POVAIR)¿ 

poro ésta no ;odío darse por lo pustensién en y 
oro URD era lo que tenía deniro de la Y:     

e se excomiraben pus 

  

olicdos y por el velo la deroeho cuo Villolho reg 

    

liz6 our monienerse lejos de los fidolisico y deniro de lo la, 

  

Gulidade 

  

   
xa e 

  

Jervar 

  

   ox5o de la dezscha en 

    logs copeyonos 92 
Ani velo COMII, donuro y Zuera de lo 

  

riolisorso 
  leniomexíe su lemo "COPIT as el   siigo de la Jurontudl Desde la imto= 

    

de mio den$ero Jaro o ul com     grcción del mov: Joso de la FEV 
  un aícleo de uxiversisarios eaiólicos que ¡usó e Formar la Unión Nacio= 

201 Osiuiiomiil- lo oroocupueión vomiral do sus lftores so Cirigió o ob 
  tener el tenis: 

  

ayo de la jureaiuc, dogo doo uni de los obroroge La     

  

Juventud     evolucioncrio Co.oyoma, es ol sector oe inoorianie del por 
     do y se comgidoro osí nismo lo vanguardia de ia lucho de lo donocració”    

erisvioma(70). Besu$s de la cafán de Péros Jir$noa, el orociniemto del 

.0 sector juvenil Zue o Ácdo, 

  

208 1rOZUn jas esa 
el de suo 

  

salo zon rom     
  dicel de sus ixlegrou es, los cunlony obligaroa al 

au osiom..olón religiosa 

    
Toxle.:oa polí iicos y socialos(11). 

      mono jorlas, de cue Babío hecho gola 3ovoncourt e 1958, Decuérdes=o que,   
incluso, ya se hobíea dedo 1uienios serios de 

    

aícloos de cacsonimos y su 1fds: 

  

Sn Quijoéns De mucha impor, 

  

encia Zuaron los divis-ionos imiorzas del propio 3   vádo y, sobre iodo, 
el dosmenbramieato de los juveniudens rocuSrdane cue en 1962-89, puedo de   

70. Tugwella Who Shrigiion so. ppe2o1-2804 
TL. WIbidoril, PeóS. 
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cirse cue AD éstado deniro do las universidades graez 
SOPZI. Su dediliconierno 

-7e dencuido de Zevanecuriy 

po su unión con    

    
tiene ex Venemuclos 

edIico aconénica de Belameouri, »-ineipoluenle después de 1981     

o/undoezio lo posicióx econérica, sosiol y »olíiico de lo pla, 
   iuoroy lo seroroción del LIA y, luego, lo radio 

a5ilo Pero 

xo son dor ol 7o%0 a uo opnición 

so media, »rovoenado, y 
    ción del movimiento e zuehea rosonss pora 

  

caliza   
    que la clase Ledio se conlo.     hosionie medictizado, incluso consorvodoras Bn prior legor, no tenía 

otra alieraoilvo, pues LIR-==UV 20 Zig; 
  

enla listo slocioralj on 02 
     oliog duslicodo Jer olgo zos cue su resudio     260, vovÓr 3or as   

  

al régicon, en decir, implicado uno arbivalenies De mo tenor — 
    mondo   icportancio es su “eadezcio a ir ton ¿romio o 1: dezéay ten 

a la dore 
      

    lcleon de la close 1 

  

o en es     
   

votaron or zedon Piesri(78), ol os doaservicior de los exx 
la 

19832, e yo se evidezciodo en io univorsidad desde 1962, :uesira hostia 

dónde es cal: 

¿osos al,   

  

o de Calderas Zatia oscileciós de us exirezo ol ojroy ozire 1058 y   
       

         groso la conducta e la elage media -y ex ésio en, 
2510 ¿uede ouvior a los momia!     mo oblea del osiutioniados s   

o sus olenentos vos jórezes, cue dor sus vojos o la dereolo as conserva, 
dozo ez los ciudadesa 

Desde luego, se res2ii6, desmedro de AD, la WCuensión Corceci" 

  

Corcecs es un ezclave de 

  

2,10 del resto del ay ho dioho lioria(74). Y 

  

ao podía por de o5ro foma, ¿ues ol ereciliomio dessosurado de lo capis 
“ol vezezolcno “ro pu rosón de sor oa lo ootividod 30 roleray cue on =      

  

ua enclave del cojitolisio oz. 

  

solos De ua ioiol de     418.466 vo%os exitidos en el Disiri5o Jocoral, sólo 682823 Zueron poro 
Leoni y 191.028 pura Valor Pieiris Cozo en 1058, desráa de Corceas ino 

¿6 ajenos 128.882voi08 

  

soda la región eemurcl (1 da y Aragua),     
a Leoni, de un ¿oúcl d e 894.100 (16). 

  
ue, en la 

  

De las regiones Llanog-Gucyaas y Cosiero, ¡uodo decirso < 
Aron 

Bar Lbiden»y A Y 304, 20 
Táw> Op» Cite, preso 
(6 donas Moria 20 incluyo en lo rogión cemircl a Cerabobo, 20r 

los rozoxsa que yo dinos al amlizor el caso de 1968, Za á 
Corciodo dio de 158.211 vosos solcuemio 89.746 a Leoni. Lo propo: 
os lo mago que an los oros entidades de la región, :oro conserza la = 

  

'róniesgo con DOSSITA-=34, 4/38l. 
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al voo coco, suzió ol eoseyanos Ouro lez 

  

         

  

ex los ¿res estados (504% e 2: 

  

poszoióx de 
ah a   e 02    juvé en 1050), coso cue 20 susodió en ol resto 

  

oría de los y 

  

aibo, los odesos comsorvuroa la : 

  

loasos) cpenca peres: bles, de COFAL (25,00 vo5os mos en 

1958); Mago de los coadidaios da le 0.osnición osiuvo ¿or 

i 6 pora si( 16). 

  

ind de los vo%os 220 Mooni Boy   siquiera le     

    Lo oscilación iucuiosdardo ocho monos 
vierzroiación giodol, pues en Lorocaido sl — 

  

auolds ibién o menira 
socior domimezie es el poirolaro, cue do dirociomente la es. 
eiémpoifiico de AD, en lo que se reZioro el eo: 

2. Za los cosos de Llonoo-a 

  

  

    
deniro de pue región Cosiera y      
los hatos, ¿redomiao el cososimedo, ienóras en Corceos, Lorocoy y Vos   

  

oropod¿TT). Los es: 

  

lencio soz loo os dios los os 

  

    eor sencdoros (Leroy 

  

0030, logró GOFEL o 
rime) sisaon ¿odos uno codlación campesino mam 

    
monos ¿commeiado, solo ne 2006 del 

  

a la desecho eopoysao 
éscilocionos violonics y ro: 

    vivo, la clone 
    

reclizó su ¿river ceo e: 

  

   
   

      

bueno volusiaf y 

  

mueva a 

  

Por ollo, cuca 
do lo Juveaimd Comunisia de Vemnuelo, al comorozorjel 18 de Zobrero 
de 158%, 01 180 o: 
vezes que eoz $l :elo. 
WDouiro de edguzos dice /p1_15 decora 

'versorio del suerilicio de José Fólix Bivos y los ¿6 
164 

  

     

  

into zolo: Tezenuela, oseri 

  

  ou:lo lo omirega de 

  

oderea de neourt a Leoni, onioroLos en prosozelo do un tmuovo!go—   
úo del vemiojimo, le comellicezó: conección y el 2rau=     bierno] su 

Tos iorias Opo Ditey pr a00-410. 
Mn Bozzoco dose olvldorse el poel de los h: 

toxcio e2 el area nelropoliiaac de Coriceny * 

  

itenien de los ron 
inci=        

  

RIVIT) 49-50
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de elecioral..s! El docuzsnio “era 

2020, eonire pue ooziea, comura los conci= 
1019) a 

noba insistiendo en su llenado a lo 

  

lueha Wessconira el dnpario   
o libercción ascio:     

Es- El comesido elopisio de lo violencia ostudicatile   
    A ose claros sforzaraos Cemopiodo en jui 

  

los referencias que horezos 1 sonsoniento del "Che Guevara, cusado — 

  

muestro demo e: eos poguido li. rato do —    eszoade sólo a Yenomuelo. 
de 

og enconirado a Suboy a Padel Cosóro, ol "0 

  
el ombre dica husiomio, y en é: 

  

los estudicajos 

  

   
oecaicass = 

  

8 hos   
Decloracionos de La Zaboma, nciusado cono Zaciores eniclizacores de pri 

7 6rdon ex el aebivisio dinrios Si oa la acción juvioren in= 

  

vor     
mor, al grado de que Cockerosh     roa 

  

uoneioy ez lo eo: 

  

olira cue los ochos errorisios ue a s pluzados Loops reselado      
    23 los izoigos cae: Mera gueverigia de iasu 

den sesiozoboa eloadesii: 

Vesbrool(31) . 

can, tenía algu 

  

zoloción eoz el ro iglon Cansroy Guevara y    
   

      

Comzle Cionfuegos? DeZiai iv: 
cado, el 26 de julio de 1988, 
ávidos de lo FTotoroción do Baadionies Univo: 

    

luso erisioS o lo FEU y cue 
Cosorgonizados y sia objoiiros Colimidos, po visrom, dando 1953, police 
idos Premio ol'lioviziozto 28 de Juliot(82). lo ¿roteadermos megor que 

TEL DOTE, JR Ae 
B0.- Cocloroí. Venezuela! a Fidoliciósene 20929270 
8la- Cuencne Lo uzivarsidod vovolucionyrio. pel0La 
B2e- Suollicii. "1 opiudica ado de la Jnivergidod de lo Eoboaa" 

pel50. 
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ea el csulio ol Cusriel Loneada y descuén ex el Wiovicisaio 

e izcluno ex lus cisoo guerrillas, hubiera estadiealess ye 
Al, si 50 as ue. o de estudiazies           ba, empero, del tiovicie:     e cumplir la sición que Cuezea ex Yenenuolo queríe osigairlen; le de ele 

urrecoión poguler, 20 la de vosjuecdio que a sd 

  

de aceyo      

  

sado ui         año. tas usa conducta :úsióx, de2.ro do la sociedad vane 
lezo, es 1. de log: 5o de las Sliles del palo, as ira, 09 

  

ze su os elevada “uisión, a consiivuizos es Slile, ya ses culvarol o pe 
unes élico 

  

volucionaris, 

  

elio, cunado se rezele, culero 

  

clecos 

  

lóe eiro ¿asel, once. e o 

    

   

  

igezies sodasez ous _poleloaes Co lue 

  

Ldlor con fe 
1 de los 7os.0x     

la    comes oió_ E lo revo     
0. illero, zo 20 gu.oze de por oí la se= 

  

s Sos cuando scvaruía Wesslo         
    de gue <, del _ueblo, en une lucha de -0620e 

  

  ese ¿ere sl el jogo de le ¡oblación, es 

  

realizas 

        

    dio de us degos yre 

  

Lo guerrillo es le 7anguerd 
de la pobleción ¿Teo/a Sia enoa renipssy 20 se duele eduitis 

    cuesriilas"(28). 

WChell + WiNadie zuedo solicitar ol cargo de 
       o oficicl dedo mor la usivarsicado der soriido de vengusrdie es - 

11 Zremie de lo closo obrero /01/% 
Jrezie de cuió: 

      

    dentes 

  

argo la pregunte y 

  

de vespyuordio, desde ociuire=uo7lomore de 1900? De lo awiocrísica cue el 
  ante     “bre de 1980, so des; 

  

el POY se          A y 
deleasores delSicliagrsdety 

iolsron, a 
ue en azuel memonie o o 

  

o les cos, exya acción ya mo     obfe, los mirisios les cons 
tezo lo guía de lo Juve Nocional de 

  

dis e lo deriva, sia 
Liberación 38). Lo recliése, sin etorje, en cue, des: 

  

z0.:onioy 
  S duerzilioos un =ó%ocoN pele 

  

Gears 
Bhs- WI bideni, pese 
8S+- DOSCII-32, 4/20-4/3% 0 

Bos Wi
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el moviniento esjudicajil se dió coo alzo, dilerente e los ov no 2los 

siaos 

  

obrero y 00 

    

Si olguan dudo quedo 

  

úe cue ani Zue, loo 
len e.      5. 0y0. La Comisión de Hduención del 3 

  

lo de o vinclón ¿los FM, 

  

de lus Juveziudas Jozus   
208 segulia de la añil. 

  

de de ¿los elif cue e 

  

cuyo eaíi       

   

  

    
1 

¿nociones de LIA-POV de la violea 

al, mlao Liverzop 

  

dico       zue, ez coucecuonsia, la   
ler coxzira sus 0,980: tija y no 5leze pos que ssaniel el pue 

  

cicación en 

  

alo, mi, moho ::enos, negar ellos, los esjucion.es, su   2.8. Moa -08 ur lo rescomcosilided de eses acciones   el sebo   9 2.095 
  

—éscioa les redacierenétl e pe uelo a9jyzr y coneger de lo uo es gloria 
5 161(38   y exgullo de muenira revolw 

    visza ener de doo] rasse el 
Desde luege, esia.os de as    

    
     

   
    

    

    

   

  eouo lo ¿merra, us cozienido «e olanej 
   

> el rejerto del     suo criszerie una ¿uerra , 

  

beración meionclo Zasto mozo, los j 
so o huérico L. púiuio III-D- 180 

    

conire=rovoluelomcitio y   
=l pudo burgués en a 
So 

     coaia     
soroluciozorio ¿ox los esiuiicaton? 

  

La historia 205 do uehos 

  

Or el Lecho, el anesiza.o e0.o   tiloa, ye ere usado per los as 
siglo XIX, 92 sud lueka sia ol 

a 
apoyo de 

  

sins rusos de         nar: 
o se uso on ¿ráciles el    los casos Srolcjodoros. Auacue or algÉa “la   

  zuo So%o acorro6, los     hacie el puedloll, la resregz iniexio de Wir     
    a la acozeiós del varzor como 8iolo co Juela(81). Za venli' ad, 

TEE DOT, 4/05 7-4]880 + 
8B7.- Cole. Hisjorio del jemecciomio sociolisice Vola 11, ppe2to 
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desde 1825 y hosia la zuerte de Alojoadro 11 en 1001 

   

   

¿08 Mal Ireaje del ovizioajo /revolucioncrio estezog/i 

ontauenzo    >zueho de 

  

vita de sae 

  

mosoribfo Lezia ex 1085= ...no onyoroa en 
ción “avol:    ezlo ruso     

       olcozmr su > populerh Bale, - 
   ado de sy iniciodo ox 1098, los 

  

Zico e los 1lovó =luego de capi, 
    los de lucha cozmiuaes i lo revolucióx co 1900, bargo     950 92 0u e 

rio por sua Joruas de 00200. 

   los campesinos uno sí, 
vación 00;    o cal ol 

  

o 

  

   

   
luezonazio, eozce ¿568 lo nolabra 

  

Pero como el les el ostuezso .oílo, a le gore tias 
uruféct a los tselore, 

  

al meblos 3l liuelguisio!, al con 
ela $1 .:     o rio,     

los exslosados(88). 
£ 

  

roce 

  

cuty con sol del estudiante coo un re       

    

helde 20 es 970 ez   securvir cl e 
rrosy o lo seción acogido 0) cunado 20 10 = 

  

cuezia com el regsoldo de las ams, iom:oeo os 2uevo, ai lieno cue ver 
uaicanente     loricod de lo, 

  

¿ass sar 

  

cxtes leinon ar iconog 

  

que 9e uno ¿osición ¿olfjaca inheres 201 lseñual de ciaso mo 

  

dio, Mondo se advierte 

  

situoción sí   loreión as cuo pola 
  os sacar del vóxmolo aaloriora deizeo co los “ona, coo solalé     

     Oy educa al zueblo en lo revoluczóx 200 

  

      cinorías concienies(38), y tieno eduección suede llevarse Cies 

les de ada: 

  

ren 

  

los) 

  

aceión     isisivaz izeluno, el -rocucirse   
2 e ílim(1005), :uedez sodovía   jomor o.ros doo 0: 
$e a lo revolución: nesislis'3 (1917),,S12 on-dargo, 

05, anos do pesay 

  

ciezcio del 

  

   

      

   

  200. 
bloculoical do 1874 

  

do Ue! deseo 

  

RISE 
88. Vénco YE Eusiga en mass 

  

Joa soñra la revolución de 1908
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lamiara el eo.   sisiene y e dz; 

  

pe hace ecui del bla: 

    

ña, de    
hoxbres seco ídop", que durfe wa 

  

- sia le intervención 
      de on en le 

  

¿asiido de ese. OS 
Comuna de Boríe exa casi ñodos ezores de oreizie elos y casi solon en 

es(91). 

Ta Jovaz Guerdio del 81 de 

  

    
sie de 

  

    

   

  

   

   

ublicó la enoluczS.   Vezozuela, 
  

o ezosuyo, sizo 
ce y 

ovilimación ie 

  

ue es uo lares unión.   

Sia a.borge, lo Te: Zarezeia soz mota que anios venia    
so la Je De [Javoziue demzaioda/on sa 

la sciivicse próciica de lo ánol Zociex     
  cue lo acción de Losas de la   

  

los de odos los ciudades dis    

  

el cepo y ozizo loz obreros exo práctica cate la: 

  

le, cue se Lebfa dedo usa aoloris diguisución del coivigio comunista   
  “ral era ino 

  

en los liceos exire 198 y 1983 y cue le ¿rovagente en 

  

cueda s220 comel: 

  

   
licienie (92), Después de cemejaaie autocríiica, 

< . us la d. e de los cejeldes uni   ¿00 nos:       loo oro la MU rorocas 
de ¿or le aoción, a se dosasioz desen 

  

2xie ¿or consojuir el 

  

    sa de e 

  

ejopo de los 12600) 
eras, nero pla ener 22 la nasivilcc", actagado      oz0n de buen 

  Som Mar zotozo exo el     0d   ) ssomiisuaM(So)e Lo so 
     so y el seguado zo Zuo oxmiiecdo sor los ¿érezss comas:   
mieroz ac junado sólo eos aucaeia     desde luego,     

  Es la uz0o resoluczón de las Juvenudes Toscicize) se Locia   
le Comlesazcio conslatoza un poro seiraso ez la congiiiución     
ie de Liberació: Nacional en el Zrenie guvanillila lo cual culcaza al 

CEN y o 
laaler urgente. 

  uchos CRg+ Lo Donloreacia reco.   2 comeccencia, Mesada,     
    mie log Seras nocesas iuir on >rove pleso 

onsr en acción lo Sección Juvenil del FiNe»""(94). Zecuérdose la Yo= 

90. Lenizo Le snjaradod dafesssl del M4 
Ppe5O-57 
Sl. Cole», Ops Cite, VolaL, ppe 162 y 160 y Yole 11 ppel43, 163 y 

  

  
  

miosdigco! en 91 couais   
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exe del docuzentoy 18 de julio de 1962j es Cecir, ua elo deszuén de la 

    Zo ación del les TALN, cosi dos aos y nodio deszuss de su   lor iaa   
bo armado ez el "Pe     odoly azenas ent aa comsialeado cue su 

201£: 
el FIA, =oro cn 

oa organización(95). 

FALH y uno dae 

   cos h nivol   drabojo de pos era       
  acelonal, a-o Gecís cue los TAL era el broso 

    el sec.or estudioziily el brezo armado ere lo 
Vas orisavució: 

  

nolizoción hacia    
el jor   or, sor parie      stas uxivoreiiafios, 19 conjujeroa es, 

    ¿loadiaazenío ¿er varios al 
Za casio cue ol resida uaivorsilerio zurocla uscar los soluciezon 

   
    

  

aio a.   r6lcocezie la re 
    

      

        

  

:urie del goierzoy los obreros sonfon o» 

   

  

cioa: > 
Es%. do a 

  

ginorie del medio sx 
po oscoziró cor 
yorea a la Ugezie 
lo(98), tie: 

so econ 

  

lio%0 y comsozso on Yonomua, 
  viso o la doñezció: 

  

del vroeg, 
      ico, el deserleo, ol alio cojo de 

  

dcá do seguir estudios suserzozon(07), cues $l sólo »     
>riuaria y desio el; eulilicación téczicos 

  

Soo ocvivicio, Jue dese 

  

so ea sigas osanié: 

  

la, inriicado a los oxroros de Fábrica o lenzaroo a       eom ello ocanión a que so lo orroai Tue Del coporimdezio que yuerdé 
Lado, Ele do       209 quo M.s.su ao       

oa 

  

moria 20 es un oro vol feui sesoia— 

  

a:   

  

0509 -orzlogf. Su visió: dol Zuiuro os clara y no 

  

ers /ds co 

  

  es añollado en la ciézzo de -eleur sólo or >oleart(93). Téxposo pr           

  

los soz/licios orcles del 05 le de elaso oCioy 10:   un 

  

    lector de prior óxien e iBación del 

  

ol: 
do antes en divessos e0cailonose 

Velvo00 al obreros Ba él, 

  

ic:ulso suicida i 

  

comeiexio", de u1 deneo do     
ver: 

  

irse ea óridM, provocaado e lo solioÍa o soez 
lidod en solos suoversivos de =osoro =bierio, ego ¿ue el caso de los 

08. DOSSITR=98, 4/14-4/180 
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200 presos do lo Escuela ililitore.k Éstos). los aóroo el exbibisionisios 

lo 

  
cudo cual cuiere cue “odos y oriazue de lo cue Locoy 

  

SS       
      . Y os que los c.ovi os   lo cue so dice en los efrouios "secretom(99) 

do resiniencia 20 dereaz cue so muiile o so mov a pus miembross se los 
ue puedes disuimir la rutona col costigos So los roZuorzo    

ez su "envvaciónd de lbyranisr delex: 

el _iedo y lo ansiedcd(100). Los o. 

probado a irovés de lo síxiopio zue Sa Regaloda 

    

paazledo 
  de Guillemio García Ponce, Cizeo 

zda al co: 
  unos zaro le Zompción de ua 

  

    .olar al pánico 

  

sión, e 

  

donde se Taco.     

    y ol mer? bicod do anolizor la piótcción, cia 
olvidar que es ua poldudo do lo revolución, < 

osigz0, eoaservor la en; 
» el aniur dovemido no os     

  

un evomio de eu vids ¡orgonil, sigo do lo lueñta ¿ 

  

clasos, ÚSi2 01 por= 

    
so corrozir los 

  

le ae 

  

tido y a le revolución. Memaj 

    

exzorea de los o5ros renos, sus "iz; Lo ¿rincizol 95, poro 
  Gorcíe Ponce, apior Tiro, ua -ocacio do debilidad puedo parderlo 

     lo cobuzdío convi. agolalas es, zor loxto, 
Jedora(101). 

To que 30 es ¡omzblo cue se de y 

  

zades y la él 

  

conducta      
oaúre los 06; dioaies, cues elio estdenanicdo ajozv o lo estructura de 

  

sus porsomlicadoa(102)p uds inclinados al oxhiiueloniszo quo a la "vi 

  gilcacio sevolucionorio"(103), en que los moviisnios revolucionarios 

  

5 insipiex 

  

reso: 

  

desean 9n 

  

eno 

  

a sus ilitoatesy y cue   
22508 de la Zoroción 

  

do Ermesso Guevara) no sólo ez los ; 
de la guerril 
mo indíviducl y colectivo (104), 

  

esivos ol oscoisao, la 

  

Us ela com.onico a:    

  

    

imparcienies Zidolis 

   
530 

AIN, y so eros. ela 
llo» 13) agosio=as silo 

ALT      
  

cue el bruno are 
     Saro lo coseza sol 

Ber ppef 
99 e DOS: nee; 4/20-4/8% 0 

    100. ¿lgusos eselos ex los sógionl 
10lo= Proz “ho exorioxco 02 he nia agóna vo       02 “he Cormunigó
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Bolcueae Uesean la destrucción de ln > 

oa hiea eloboraéo por. el cab:     so2 ua y 
    oneneio de lo robelión que porzunecs como eze 

¿núat(105), No tiono >loay se du sia coordimcióny   

  cl14, on awodarro 

    

os visio cue Zunciónó lo guerrillo y 

  

tol como 

guerrilla rurol estudioatilen de 1961 o 1083) o. 
fluevo.:e%e noz los univorgliorios comíaioy.. guiones evoloz ostias 

ofimmo=olom00+ Enbloado de lo FALN, so dijo cue, acocón do su Cusco 
do uno dizocción ¿fico o lo guerra, 

  

nexión eos los conos, 20 Lobfa 
  

      
ni so hubo úruzado oricaicoiomes Cuademontelos] que exisifo una domprg 
porción zeal, evidazio, onro el ¿rosti cional de las ZALN y 

    

su verdadero de 2Zuogos Sa sololaron ol1í los 
ción, sus dosyi       uriano( 108) » 

  

incoarigiencio de la 
el desastre imevis 

  

       

  

    

  

pérzalo cue edicios al 
uao cisoblo activo, de uno y haciendo caso 
estado reclfie la luoko de oloses, se hablo lommodo o la acción, poza 

do y acusado er 2uneióz dl ot(107) y no de la 

  

sociedad ex pu conjuntos 
Mo hace Zalia que los ostud 

3uodon - 

  

siquiora eozooerio de 2ozbros 
los osiudicalos coilea eemo lo hacen, 20 
vico alfreszocioz el grado de euliura on 
blog delerciaaa el comvoruacio 10 de 

        visto a los wniversitorios adovar 
ploao sozotezeko y en coxiro de lo quo decfaz ser su inlención. 

    

2 Guevora lo comradeciuas adoptar el lerror y eroor “ie ello 
ondo las 0% 

  

  
Los de Iuelo, mudo idozo ex comía son ele 

  

cer lo revolución, olvidando o lesieat:     
2 guovarii     

    
cióna 

ORESTES  Zeviowe Vol, $; Mos 1, Jozuory 1982 
AS 

"1020 perTés 
1030 Siosrf tes de Box emonigo so »iuzaza >      

   dol 18 do forero de    poro lo que: agod: Puezlo y revolue 
1984. DOCLIM=85y aj y /106> 

104 Lo guerre de guerri   gus hs da vOrgo      ¿noción án lo olondog, 
      

108,= ppeás a js," 200 
108+= DOSSIZR=35, 4/08, 4/08, 4/90 y 4/106+ 
10T.= A-Lhoraoz+ "Ao: 2oife20de citoaids 
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CONCLUSIONES. 

La intervoxción dl movimicwto ostudiamtil vonezolano” cn la vida 

políticn del país ha cstado unida, dosde su origen, a las luchas do — 

la olase modia, no a las del prolotariado y cl campesinado. Su posi 

ción política ostá determinada por la quo, dontro de la sociodad y en 

un perfode dado, conserza la clase medias Si su relación con la cultu 

ra lo pone en situación privilegiada al facilitarle una mayor concien 

oia política, su vínculo de clase limita la acción que puede llegar a 

desarrollar. 

En los momentos on que la clase modia ostá vnida al prolctariado 

urbano, por ejemplo en 1957-58, le rósulta f£03 

  

al movimiento estu= 

diantil aparecer como la vanguardia do la revolución, pues siendo un 

núoloo facilmente aglutinablo y altamente politizado, rosulta ser el 

más activo y el mejor organizado, sobre todo en un país como Venezuela, 

dondo, cn 1958, cl movimicnto obrrfo costaba sumamonte desorganizado, 

por ofecto de la dictadura porez-jimeniste. En varias ocasiones los 

estudiantes aparccicron al frente del "ejército de rosorva", pero siem 

]w0 con la anuencia dol gobiurno y sirviendo do trasfondo a los imte= 

rosos do aquél, no de la lucha rovolueionarias Larrazábal supo aprova 

char su capacidad de lucha pava refrendar su propia posición al verse 

amengsado por algunos militares descontentos y por el retiro del apoyo 

de la jurguesfa, personificada en Eugonio Mendoza. 

Pero ol gobierno de Unidad Nacional (de todas las clases) se debi 

116 pronto, de suerte quo la unidad de la olase media y sl resto de 

las clases trabajadoras pronto se vió dañada. No solo se produjo en 

1958 la diferenciación clara y precisa contro la ciudad y el campo, se 

gín se desprendo de la votación de 1958, on donde los campesinos vota 

ron en dirccción opuesta a la de los contros urbanos o ingustrialos = 

mas importantos del pafa, además, al reorgenizarso institucionalmente
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iento obrero adquirió carácter propio e independiente 

  

ol país, el movir 

atil.    —2el noviazento ostuda 

Sin embargo, esto último no se manifestó con claridad en las elog 

1958 pues, al fin y al cabo, Acción Democrática el de uiciombro 

  

es un partido que desdo su navizionto se declaró policlasista, lo — 

misuo 1noluía a obreros y a camposinos, quo a cnploados del comercio 

urécratas. Aunguo Betancourt pozeió los votos ds la Rogión Contral, y hb 

orawse ol Prositente de todas 

  

exonos de consi: 

  

todovía estaba en cor 

las clases y podía sevantizar a la burguesía ol que la acción de mesas 
  ido aúeoo. par   y la osiudiaatil estarían contenidas centro 

Los ostudisatos, enemigos de Botauoowwt desde su trinnfo electoral, 

icipando, aún después 

  

tro del cual siguieron 

aw:o polftic0. Había que ver — 

  

no lo eran de 4D, « 

   con   és la rotirada do Larrazábal 

miro de los partidos, y bécicamonto dentro de AD, so   entonces, cópo ús: 

producía la escisión que llevaría a la enajenación del apoyo de la — 

ración de las ju— 

  

clase media al gobicmo y a la correspondionto 5 

vontudos universitarias. 

305 que la contienda partidaria no es ajena a la lg 

  

De un lado, vz 

clesos y que, on la modida on que Ésta so hace más aguda, po— 

Yo un AD y luego on URD —on 

  

cha 

  

netra incluso dentro de un partido (pri 

ol segundo caso la osciszón fué menos pronunciada, pues URD exa un — 

partido con poos obroros y con monos camposinos, era netamente de em 

pleados, para provocar una lucha por ol mendo, quo llova a la divi— 

amso el ADI y luogo ol MIR; 

  

sión do sus filas), Lo que on 1960, al 

ple descontento juvenil, ore més que osot simboli      aparoció como un sii 

zaba ol descontento que la olaso modia estabn sinticndo ontonces por 

la frustración úo las os cotativas quo había dopositado on el nuevo — 

po sconómico, ol universitario no 

  

gobicrno. Significaba que, cn ol o 

tenía oportunidades de omploo, no sólo porque cstaba en crisis la eco
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nomía potrolera, sino también porque, desdo los comienzos de Esta, ba 

jo ul gobierno do G6nez, so vonfa produciondo un dosajusto estructural 

quo, por un lado, prosentada un sootor capitalista extranjero altamon 

to toonificado y con tasas do orgoimiento olevadísimas y, por ol otro, 

una agricultura y una industria nacionalcs quu quedaban a la zaga on 

todos los renglones, A mancra de nivolador do esto dosbalanco, la sim 

  biosis Ustado-burguesfa comoroial-ompital cxtranjoro, había gestado un 

soctor teroiario do dimensiones aun más dos»roporcionadas para Vono= 

zuolas Uso era c1 rofiijio do los egrosados univorsitarios. 

El potróloo y la avalancha importadora 

  

que goncz6, habfan produoj 

  

do la ruina de grandos soctor 

  

medios con autonomía cconómica, colo= 

cando on $4 lugar un orccicnto soctor medio sin dicha autonomías la — 

  proliforación del "omplcado" privedo o páblico, vs uns d las caracte 

rísticas de la Vonosucla putrolora   Es esto múcloo "prolotarizado" = 

  

ol que vé un la céncación unavorsitaria su única salvación, Es Él quier 

poloa dosdo los años trointas por la Roforma Umvorsitariat os decir, 

porque la enseñanza són gratuita; es 61 también quien llevará a sus — 

hijos a la Uni1.rsidad pars colocarlo en mojoros posicionis cconómi— 

cas. Pro on 1950-63, Vonizucla no podía ofzccor eso mejoramicnto a 
   

nadie. Junto a le masificación de la univorsidad, se da una contrac= 

ción do la actividad económica cn general, piovoonda por la ozíéa de 

la explotación potrolcra; sólo ca 1962, al rcouporarso esto último — 

sector (1), la siturción ompuzé a cambiar, poro no al grado de pormi 

tir una inmodiats solnoión de los problonmas más urgontos do la olaso 

modia y los wnivorsitarioss ol desomplwo, la prol>tarización y la — 

descalificación. Esto so vió llovaco a sus Éltisos conscouuncias con 

01 Programa de Austeridad 

Políticamnto, mo ora mojor lo situcción dol ostudianto. Sicndo — 

ol compromiso de Botancowrt con la burgucsio, cl do contener a las ma
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sas urbanas dentro de los lfmitos del partido AD, los estudiantes de— 

bieron moverse, una voz instalado ol nuevo régimon, domtro dol aparato 

partidista, que pronto (marzo de 4960) demostró ser insuficiente, estre 

cho e inflexible. La convergencia de objetivos antigoviornistas entro 

estudiantes y algunos lfderos adecos, purmiti6 la formación del WIR, — 

que tampoco pudo contener la inquiotud universitaria, puos ¿sta roclama 

ba más acoión y ounlquior partido lo fínico que lo ofrcofa era la lucha 

domoorática tradicion 

  

a los pocos meses do into   ado cl HIR (Ootu—   
bro=noviombre de 1960) las berricad:s on la UCV pusicron en ovidoncia 

  

osto desacuerdo. 

Algo más qu 

  

€6 evidenciado cntonecs. No bastaba con que en cl — 

ambiente urbano so d:     

  

wan cicvtas condicionow objctivas para que el =— 

llamado de los ostudiantos conóujora a la 

  

coción espontánca, Ha= 

bfa desomplcados; había miseria en los "ranchos"; la oposición polfti- 

oa crecfa; la roprosión indiscriminada iba ón auncato; los conatos gol 

pistas de la dorcoha oxtruma estaban on cl órden dol dfas el esquema — 

gonoral de dependencia de Vonesuela rospeoto a Istados Unidos mo ora — 

SUDSTAdO. .   pero la insurzccción no sc produjo y todo quedó reducido — 

a un "Pequeño Stalingrado", 

En este momento apercció con claridad lo gran limitación dol movi- 

miento estu: 

  

til, Dosdo 1928, los vimos estar ligados al destino de 

la clase media, En aquéllos momentos las clascs sociales no ostában — 
   porfectamente difcronciadas, las masas urbanas so movían como un con= 

junto no contradictorio; burguesía 

  

'uatricl insipionto, pequeña bur= 

guosfa, clasc modia, seoor artesanal ... grupos rod 

  

cidos todos éllos, 

con intoreses aun no definidos, sin orgaamanczones políticas o económi 

0as, moviéndose al impulse del malestar gencral que oroaba la domina— 

ción militar onudillista de la dictadura petrolera de Gómez, aliado del 

capital extranjero y apoyo de la burguesía comorcial-peculadora. Así
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pudioron nacer los partidos policlasistasi“ORVE primero y AD después. 

A los lídores ostudiantilos les rosultaba Z4cil pasar a la dircoción 

de dichas masas poliolasistas,. 

Con cl transcurso do los años y la agudización de los conflictos, 

los diversos grupos adquirieron alguna madurez y, ya bajo cl gobierno 

de Botancourt aparcco una situcción diforento, Dl 1fdor ya no ora —— 

fiol uxprosión do los grupos urbanos que amtaño lo apoyaron. Ahora —2, 

leocionos de 1958-1963= tiene que descansar básicamente un los grupos 

ruralosi cl campesino, "Juan Bimba", llovó a los a:   ccos al poder, a 

posar de 

  

lo la voluntad de las masas urbanas y cl partido policlasista — 

ya no pudo contonor la lucha de clases cn gu seno, porque sus dircoti- 

vos incluyoron —extra-of1cialmonte= a la misma clase dominante, que — 

ningún papel tuvo cn la im 

  

e gral 

  

del partido. Aliado de la burgue— 

sía, Botanoourt no podía sex ya ol dimigonte de las masas urbanas. La 

tinica forma do reducir los cfoctos do la acción de las masas desomple, 

das o simplemonte inconformes, era oponerlos al ojéroito; y tal fué el 

proceder de los adecos. 

Zn este muevo enfrentamiento de las clases sociales, cl movimiento 

estue    til ya no podfa ser el "detonador" de la 1msurvocción (2); mi 

el gobicmo so imtcrcsaba on langarlos a la callo —vomo cn julio y sep 

tiombre de 1958 m1 las masas cstaban desorgrazzodas (1928) ni había — 

una Íntica   conexión ontro ol movimionto vstudiantil y ol movimiento — 

obrero; solo podían ser la oxpresión de la clase mudia, núcloo mayori- 

        
¡2 producción de petróleo crudo fuS do 16% millonos de m3 en — 

1591 To as millones on 1958 y de 166 mllonos cn 1962 
aquí que ya nunca más los cstudiantes venezolanos 
puedan volver a "aparccer" al fronto do la lucha; 

rá porque las condiciones de las clases so— 
cislos serán o muy parcciéas a las de 1950 o, lo menos, diferentes a — 
las que ón Vonozuela sc dicron de 1959 en aúclen 
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tario cu la UCV, cuyas volcidades polfticas estaban empujando poulati 

namente a los estudi 

  

tes a la guerrilla, pava después dar su voto de 

opos1ción a AD a favor de un conservador, A, Uslar Pistri. 

El alto grado de politización estudiamiil, ol ambronte de orisis 

gensvalizado en los oemtros urbanos y ol oz    osivo "cjemplo cubano"! 

los hacía olvidar cl estado real de la lucha de olascs., Los teóricos 

de la "unxversicad revolucionaria", ya prodicaran el mesianismo como 

Rangel, ya lo oritioaran como Humberto Cuonoa, todos coincidfan en 

| que no ora un poligro la acción ostufiantil sin las masas. Cuonoa vefa 

en 6llo un mal tempor: 

    

Preparada teórica y practicamente paa ol actavismo elitesto, la 

Ciudad Universitaria de la UCV, cono un gran fooo guerilloro, fué — 

diseminando sus fooos a lo largo de las montañas: bastaría cste solo 

párrafo para demostrar que no hoy ninguna relación entre el esquema 

  

cubano de guerva de guerrillas y cl «squema forjado por los cstudian= 

tes venczolenos, en caso de que el torror por si mismo pueda conside 

, Tarse un esquema revolucionarzo. 

   sto Guovara en "La guerra de guorrillas"! omiticaba cl atentado 

y el torror, proponiendo a cambio el tenh: 

  

sobre grandos concentra= 

cionos de gente, donde se inculenra la idca rovolucioneria pora hacor 

la madurar y, llogado el momento, apoyada po» 61 ejército robolde, foz 

  

jado lontamente cn las montañas, pudiora movilizarso y decidir la ba= 

lenza cn favor   lo rovolución (3). Este si us el esquema guovarista 

y os justo lo que los universitarios, según ellos mismos lo reconocig, 

ron, no habfan hocho desde 1960, 

Algo que sorprendo al leor los textos de volantes, panflctos, Pro, 

olamas, programas y demás oso 

  

tos do los wnivorsitarios, es lo abua= 

danto terminología marxsta¿ por todos lados se sita a liarx, pero so= 

bre todo a lenin. Y, desde luego, como sl anólisis que hacen de la lu
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no en el os:      cha o clases tieve orígen en "su" conciencia, 
todo real de acu yre hay textos de Lenin cue     
eme conclusiones. 

    

frasdo Levin en Rusia criticaba a log social stas» 
cionarios, los señalaba que deste el primer nonerto cs boba 

  

  márgen del movimiento obrero "sin tentar siguiera de conver 

  

(4). Porque los socialistas-rovolucionarios, al 
"0 

ierta en todos mosotros el espíritu Je lu- 

cha de clases 
     izmol que los univeroi bamos Fidel     

   duelo del héroe Fes: 
cha e intrevidez". Pero nosotros   ya vimos que en noviembre de 

  

253 las PALN se batieron con el ejército, ante los mismos - 

, y 0l3u 

  

obreros fel El Silencio" ” el "23 de Enerc 

  

o dejó» 

  

la cult tud en espera del mo espectícmlo... que fueron -- 

las elecciones de diciembre de 1963 

  

r el cual si asistioron - 
activamente (5) 

THien 

  

ró1a se gedique sólo a la fabricación 

  

de banbas, asi 

Desi e egirlc “sin el pueblo o.rero 
son impotentes, im otentes a ciencia cierta, toda clase de - 

Es interesante o 

en sus volantes, — 

  

igmo 9     
  

    

servar que Lexin 

  

120 no subestin: > a al 
2ormimnento esturiantil, siempre quo, varalelo al msno, hwbie-   

      ra un novimonto imado y comativo. Inclusive, lle 

  

za a podir de los obreros que anoyen al movimiento estucianmbil, 

4 “ave! uroriono revolucionario? 3. 36 
Se "...losn dnelon, ente vorque no posan de ser 

duelos, enuson sólo “e Monto wa 1mves1ón cfíneran y lleven 
e la lerga incluso a ia apatía, o la esvero pasiva del duelo - ont 
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  entos (7). Pero acriértase lo diferencia: om Ver 716: 

antes ¿icen ser la vancuardia revolucionaria, 
  en ciertos o 

  

suele, los estu 
  sin >reocwerte de ortenisar a los obreros, wi a los camesinos 

  y cambio, que 2 cada llamado esvontáneo ellos 

  

ye añoles, e 
salgen a la calle a sus consignas, por ejemplo, la obs- 

  

tención en las elecerones del '53, o los fiversos llamados Je 

  

    dos. En enmbio, cuando el moy 
mas o menos organiza 

  

huelga general, nunca oben 

  

to obrero cuenta con su vansuerdia y está 

    es la cue docide anovar, en eictos monentos 

  

bil. 

En Venezuela, “esconcetado el noviniento estudiantil de = 
extivo: mien 

  

as mromas, se 016 un fenómeno mur pioni 
PATH          ya estaban roclimando el soct;   isno, la clase me 
      ¡tantes de los "ranchos", esto an dia y los 

ter vor A. Usler Pietri. En verdad cue los ¿uerrilleros habían 

¿mestos a vo 

    usido a 6l en diversas ocasiones, vero, nensar que el socia 

  

lisno tenía So e» conán con Uslor Pietri, es no saber qué son 

    

lo uno 7 el otro. Además, en el seno mismo “el foco insurrec- 
lo UCV- los coneyonos ya hablan, ganado >astante terre- 

  

ctona! 
no, de donde, el movimento estusientil ya no era un todo hoz 

  

0- 

  

éneo. Desde 1960 estada dividido en dos movimientos perfee ba 

    

nte diferenerables teómica y prácticamente. 
Henos »nsistido en que la gran limitación del movimiento - 

  

den 

  

0 fel yroceso rovoluctonsmo, es el vínoulo es- 

  

trecho que conserva con la clase medio, el cual lo 1mmulss a la 

  

acción política en vus diferentes sedes. Pero acabamos de 

  

afirmar que la clase nedia, orofunanonte discustaña con el go= 
bierno de Betancourt, seguía un camino diferente y hasta opuesto 

    

   

al que los estu 

  

Ze suerte que la 

- ".,. Os deber muestro, 

oleboración de m6608 
wimento estuciantil, llome: 

nte. pero e: nos que se trab: 
formas de violcnoia que >reviesen y nses 
directa de las masas”. Lomim» "Aventure: 
». 

rticioor e mera aciiva en este 
r os de Tucha. Cua 

    

   

         

   

    

ej parao. ón 20 
nar bicivación 

isno revolucionar oe . 
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dia de la clase metia vroponía, y seguía Se hecro, soluoio, 

  

nes contramas a su clase y, desde luego, diferentes también a — 

las soluciones sor las que optaba la clase obrera y el compesina 
do. Este contradicción entre la vamguardra y lo clase o clases a 

  

quienes representa o dice representar, mo es un problema que se 
presente sólo en el caso del movimiento estudiantil. 

    La vanguardia es siempre uno oría ilustrada”, con una 
     conciencia de clase ¡mucho mayor que la del resto de los miombros 

que integren el ¿rupo, fo manera que "existe... uma ¿iforencia 
tre la 'denarche! teórica, que permite contar y cistenatizar los 

ieciones básicas de la sociedad, y la comrensión que de     

  

toles contrasicciones tiene las fuerzas sociales que la reciente" 

(8). "Ambos niveles de conciencia encuentran su punto de conver- 

    gens en la oráctice política... Vllo significa, por un lado, - 
que no es a partir e su orovio mivel de conciencia cono la van- 
guerdia establece su práctica solfticn; pero sigmófica también 
que ésta va orientada precisenonte a elevar el mivel fo concien= 
cia de la clase" (9). 

La conciencia teórica es 1óxico que sen mayor en un grupo 

  

que tiene contacto directo con la producción cultural. Los estu- 

dientes advierter, mas fácilmonte, toc“os los »roblenas que ago= 

  bian a los clases cxvlotadas latinoamericanas. Poro los ostudi, 

  

tos falian en la acción »olítica norque actúan de acuerdo a - 
“sy? conei 

  

rar el desnivel de - 

  

cia: su acción mo logra equil 

    conciencia y, anque prediquen, tan que cllos no harán la    
    revolución sino la clase obr nicgan sus »alabras, 

8.- Marin. Sunlesarrollo y rovolución. p. 121. El >rofesor   

  

Harim. ho estudiado en su lvbro (Capítulo III, "Vanguardia y cla- 
>robleris, poro pora el caso do la curmosto »rasi 

leña; “... en tanto claso —“ico.- la burcuosta sólo »odía tener - 
una conciencia parcial o incomlota do caos imtoresos, muy info 
riores en ripado u la que ostentaba su ro»rosentación [Los milita- 
res en 1964] y, cn consocuoncia a 'convencida? de que 
el codeLO Exprosaha ta, solución : a e los ¿ro»lemas pan 

2 our 125. Y, dosdo luego, 
1a dlsvaridad de conciencia produjo choque entre 14 2urguesta y 
su vanguardia militar, descritos tambrén nor el profesor Marini. 

Ibióome., Pp» 121-122. 

     
  

  

  

        a       
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pues lo hacen como si la revolución fuere a brotar de las sacu- 
+ Porquo ello está on le Yo, 

3 el cstutianto 
az de suporar la 

    
    reviogue 80 

lueha de 

  

es 2 trerós Zo su conineto con La eutuva amivorsi, 

  

taria, seguirá cometiendo Lon misnos errores fel pasalo, dejan 
  vara momentos y circunstancias Tortmitos la convercencia del 

    

  

30 conercneio dio con cl de la elese a quion 
  bresente exprese y Mirigir, es decir, dojando pora na-sovn la - 

  revolución que "su" conciencia teórica estaba fismmorta o reali 
  zar Ce un da sora otro y que, al ho proóucirso, dcovanoció di 

200 al sistonas 
to estudientil cn Vonezuc 

tinooérico, siga 

cha concioneia y lo llevó a roimtor 

  

Lo mas >robamle es       
la, como en otros pafso: 

  

poñado un 

  

s amrcciadas en ésto     hor 6xdon,    

    

rol11* de vr”. 

trabajo. 

  

- mer bur o cad a las gren 
fos masas do eliso moria (bés: s); la segunda os 
la dependencia de los pníses respec    
resulta volfticanente vioblo correr la universi 

  

núclcos socialos, oro bampoco cs posible desarrollar la econo 

     aneiomales, »   nía se. icmtras ol pofs do cren, 

  

va su erscimiento, de s1tunotonos que escapan a su con 

  

nemucla derribó a Pírez Ji 

  

mex euamio el esquema petrolero ya 
  no deba nos de si; so imicioron asi mos do cuatro años de 1nten 

      

  

a inquietud social 

en 1962, la en 
que los univorsi arios 

y política; enenas rs 

mo romneió lenin y cho do lo 
aan hiciondo en los nontaños y los — 

     nosamonte y   

acdios urbanos. : 
Tonbion os probable cue el     tai onto estudiantil se siga 

  

considerando a si mi 

  

no Co; ameucrdio revolucionaria. Sin   

embargo, la oxpcrioneia do Von: 

  

elo 80. 

  

ostra que los estudian 
    tos nada bienen que hacer como le vammar   faño quo su fuerza 

, que 
+ona Sora 

devento de la posición cn que se encuentre la clase modi     
romo imquicria cono un la e     

cha. Do sucrto 

  

otanm con cl movinion 

  

bo estudia: 

 



    m incwetir los futuros líderes no *e 

mbilos de mcstro su»conbine: 
    Un crror en el qu 

estudi:    

    

   

  

   

  

consider   auovemonte sin   
de transformar los um 

  

As orá   cos” centralos de la insurrección, Éste no 

o 1imfruetuosa. Do otro Lado, no ha: 

  

sor qué 

desdo     imps antoriores of1os a Lonin 
1025 los terroristas, inselcetunlos del esta 

sin las mesas. Y la Rovolución 

  

ban al frente de la iusurrecoró 
e sólo triunzé cn 1 

procesos históricos no 
orquo Jobs queñar bien grabado. 
til, san las posibilidades revolucions"cs de Venczucla 
y E 

dcsmés, Los -       
um en cfendas y —Lo renotinos   com 

  

los de lueba estusioa 

  

algunos 

  

    

tinonórica. 
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