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INTRODUCCIÓN 

  

Durante los años 1960 - 1964, se presentaron dos escenarios fundamentales para 

Venezuela, en primer lugar el fin de una larga dictadura a manos de Marcos Pérez 

Jiménez, quien durante 10 años fue el protagonista del cercenamiento de la libertad de 

expresión y de la creación de un aparato represivo, marcado por torturas, desapariciones 

y exilios forzados, para quienes se encontraran en oposición a su régimen y en segundo 

lugar, el nacimiento de un nuevo marco político en Venezuela: la Democracia y el 

protagonismo de  Rómulo Betancourt.  

Desde sus inicios, el periodo gubernamental de Betancourt estuvo envuelto en 

diversas  corrientes opositoras a su gobierno, por una parte,  por factores externos como 

la Revolución Cubana, y por la otra, diversas actuaciones del pueblo venezolano el cual 

se encontraba envalentonado debido al derrocamiento del  dictador Pérez Jiménez. 

Ambos elementos se constituyeron en detonantes para la creación de diversos grupos de 

oposición liderados por  la extrema izquierda quienes buscaron de cualquier modo el 

derrocamiento del naciente régimen político y la toma del poder de forma violenta, dando 

inicio a uno de los periodos más importantes en la época de la historia de Venezuela: La 

Lucha Armada. 

Algunos de sus principales protagonistas, coinciden en que dicho movimiento 

armado está inicialmente influenciado por corrientes cubanas y por  la posición de 

Betancourt a aceptar a los políticos que estuvieran del lado del comunismo y de la extrema 

izquierda, hecho que quedó demostrado con la firma del Pacto de Punto Fijo.  

Este movimiento armado, a pesar del peligro latente a ser descubiertos y 

desmantelados por el gobierno,  idearon  medios de comunicación efectivos que les 

permitieron comunicarse en la clandestinidad durante años y llevar a cabo muchas de sus 

actuaciones en rebeldía contra el régimen.    

Esta investigación, se propone dar a conocer los testimonios de diversos 

protagonistas, quienes describen las experiencias vividas durante la Lucha Armada  y 

revelan sus métodos de comunicación clandestina y  la actuación en contra del gobierno 

de Betancourt. Asimismo, se  revisan algunos de los medios de comunicación clandestina, 

accesible en la actualidad, utilizados por los miembros del movimiento armado. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. Descripción del problema  

 

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos expone que toda 

persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; derecho que incluye el no 

ser molestado a causa de sus opiniones; investigar, recibir y difundirlas sin limitación de 

fronteras, por cualquier medio de expresión.  

Entre los años 1948 – 1958, Venezuela experimentó uno de los períodos dictatoriales 

más represivos, bajo el mando del General Marcos Pérez Jiménez. 

Tras el derrocamiento de Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958, se instauró una Junta 

provisional de Gobierno presidida por Wolfang Larrazábal; se permitió el regreso al país 

de Rómulo Betancourt y otros dirigentes políticos exiliados durante la dictadura. 

La dinámica del país requería de un programa de unidad nacional, que permitiera 

levantar un muro de contención en contra de los apetitos autoritarios y militaristas, 

presentes en el país, a raíz del derrocamiento de Pérez Jiménez. Este programa se 

materializó en un pacto de gobernabilidad, firmado  el 31 de octubre de 1958, entre AD, 

COPEI y URD, conocido como el Pacto de Punto Fijo y el cual tenía como objetivo 

afianzar el sistema democrático y fijar la convivencia entre partidos políticos.  

En diciembre de ese mismo año, Rómulo Betancourt es electo para el período 

presidencial 1959-1964. Su gobierno de corte democrático se vio fuertemente amenazado, 

a inicios de los años sesenta,  por el avance de un movimiento de inspiración cubana 

denominado La Lucha Armada. Conformado inicialmente por el Partido Comunista de 

Venezuela, se le sumarían miembros del partido Unión Republicana Democrática  y del 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), nacido de la división del partido de 

gobierno y conformado fundamentalmente por jóvenes.  

El funcionamiento de estos grupos subversivos, requirió de la creación y puesta en 

práctica de un sofisticado modelo de comunicación clandestina que operó como medio 

informativo y de difusión de su estrategia política y militar para la toma del poder por la 

vía de la fuerza y de la violencia. Estas diversas formas de comunicación clandestina, 



11 
 

incluyendo la prensa, serán el objeto de estudio de la presente investigación.   

 

2. Formulación del problema 

 

¿Cuáles fueron los métodos de comunicación clandestina utilizados por los grupos 

de izquierda venezolanos, durante el Gobierno de Rómulo Betancourt? 

 

3. Delimitación  

 

Esta investigación busca estudiar y analizar las diversas formas de comunicación 

clandestina utilizadas por el movimiento guerrillero durante el período de Gobierno de 

Rómulo Betancourt (1959-1964); así como identificar el origen de las organizaciones de 

izquierda producto de la división de partidos a raíz de la firma del Pacto de Punto Fijo.   

 

4. Justificación  

 

A finales del año 1959, Rómulo Betancourt fue electo para el período presidencial 

1959-1964.  Sus acciones de gobierno de corte anticomunista y las cuales se encontraban 

en la ejecución de la llamada Doctrina Betancourt, produjeron  descontento en algunas 

organizaciones firmantes del Pacto de Punto Fijo. Es el caso del partido URD, al entrar 

en desacuerdo con la Política Exterior del Gobierno y el tratamiento del caso cubano ante 

la OEA.  URD, se retira definitivamente  del gobierno y algunos de sus miembros se 

sumaron a la  Lucha Armada en contra del Gobierno de Betancourt. 

Frente a la represión y persecución del gobierno, se decide la implantación de un 

sistema encubierto de comunicación, entre sus miembros, que garantizara la 

supervivencia y el cumplimiento de los objetivos revolucionarios, en primera instancia.  

Los movimientos armados surgieron como una forma de defensa por parte de los 

partidos de izquierda y algunos sectores de la población que no estaban de acuerdo con 
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las políticas implantadas por el gobierno presidido por Rómulo Betancourt. Poco a poco 

se fue conformando un cerco cívico-militar cuya finalidad era derrocar al régimen. 

La lucha armada venezolana se inicia con los hechos políticos ocurridos entre octubre 

y noviembre de 1960. Protestas estudiantiles reprimidas violentamente por la policía, 

enfrentamientos y tensión entre la población, medidas económicas, fueron razones 

suficientes para que el diario Izquierda perteneciente al partido político MIR, planteara 

la necesidad de la insurrección popular. 

En sus inicios, este grupo estaba conformado principalmente por estudiantes y 

algunos sectores marginales de la población cuyas sedes se encontraban en la UCV y en 

los barrios de Caracas. 

 La finalidad de esta investigación es comprender el nacimiento clandestino de 

algunos medios de comunicación cuyo objetivo era el intercambio informativo entre 

grupos de izquierda desligados al ente oficial y radicando su importancia en el 

conocimiento y comprensión de tan significativa etapa de la vida nacional, en la cual, se 

buscó por cualquier medio derrocar un gobierno democrático por vías violentas y alianzas 

con grupos guerrilleros que además contaban con el apoyo del líder cubano, Fidel Castro.  
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CAPÍTULO II. MARCO CONCEPTUAL 

 

 Los términos expuestos a continuación sirven como marco conceptual para guiar 

el desarrollo de la presente investigación.  

 

1. Comunicación  

 

Para Lomonosov, “Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de 

símbolos, y sistemas de mensajes” (p. 89) de igual forma, este autor plantea que la 

comunicación incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa como 

estímulo de la conducta de otro individuo.  

Osgood, (1961) agrega: “Tenemos comunicación cuando quiera que un sistema, una 

fuente influencie a otra por señales alternativas que pueden ser transferidas por el canal 

que los conecta.” (párr. 1)  

Riviere, define la comunicación como una interacción entre los sujetos que entran en 

ella, no solo como influenciadores. (p. 89)   

De acuerdo con estas explicaciones, se puede definir la comunicación como un 

mecanismo de interacción social que involucra símbolos y mensajes de un individuo hacia 

otro en donde el primero intenta estimular la conducta del segundo para generar cambios 

en ella.   

 

2. Comunicación política  

 

Eulau, Elderveld y Janowitz, (1956) definen la comunicación política como “un 

campo esencial, emergente y mediador, dentro de las ciencias sociales.” (párr. 2) 

Por su parte, Meadow, (1980)  la describe como “el intercambio de símbolos y 

mensajes que, con un significativo alcance, han sido compartidos por, o tienen 

consecuencias para el funcionamiento del sistema político.” (p.4) 
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3. Medios de comunicación escritos  

 

Delarbre (2000), define los medios de comunicación como conductores de mensajes 

entre un emisor y su destinatario. Igualmente Goded (1985) define a los medios como 

“todo instrumento o soporte de mensajes” (p. 157) 

 

3.1 . Periódicos     

 

El Diccionario de la Real Academia Española define la palabra periódico como 

“un impreso que se publica con determinados intervalos de tiempo” 

Por su parte, para Quitian (2012):  

El vocablo periódico en un principio se usó para denominar cualquier publicación, 

ya fuera diaria, semanal o mensual. En la actualidad, la palabra ha adquirido el 

significado de publicación diaria y se alterna con el término diario. En los periódicos 

prevalecen las noticias: una noticia es una redacción o un relato que informa al público 

sobre un hecho novedoso o atípico, ocurrido dentro de una comunidad o determinado 

ámbito específico, ameritando su divulgación. (párr. 1) 

 Para Beltrán y Cruces (1994), las características del periódico se resumen de la 

siguiente manera:  

- Tiene la capacidad de llegar a los más diversos públicos.  

- Es el medio impreso que se distingue con mayor rapidez. 

- Es un medio informativo y formativo. 

- Su precio es bajo, al alcance de todas las clases sociales. 

- Tiene diversas capacidades de alcance. 

- Satisface distintas necesidades del lector. 

- Acepta todas las ideologías.  

- Aunque es un medio efímero, su contenido puede ser archivado.  

- Abundan sus lectores asiduos y permanentes. 

- Su circulación es generalmente certificada. 

- Los costos publicitarios en periódicos, son los más bajos.  

- Es un medio selectivo. (p. 19) 
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3.2 . Cartas 

 

De la Torriente (1990), describe que “la comunicación por carta constituye uno de 

los géneros literarios más antiguos, cuyos elementos esenciales no han variado a través 

de la historia.” De igual forma, continua el autor “la carta es el medio más idóneo para 

comunicar un mensaje a quien no puede escuchar nuestra voz.” (párr. 1) 

Por su parte, de la Torriente (1990) enumera las características esenciales de una 

carta en las siguientes: 

- Es un medio rápido, económico y directo. 

- Es un mensaje eminentemente personal. 

- Es una respuesta concreta a una situación.  

- Es un sustituto del diálogo. (párr. 3) 

De igual manera, el Diccionario de la Real Academia Española, define la palabra 

carta como “Papel escrito, y ordinariamente cerrado, que una persona envía a otra para 

comunicarse con ella.” 

 

3.3 . Volantes  

 

De acuerdo nuevamente a las definiciones aportadas por El Diccionario de la Real 

Academia Española, se define la palabra volante en una de sus tantas definiciones como 

“hoja de papel, ordinariamente la mitad de una cuartilla cortada a lo largo, en la que se 

manda, recomienda, pide, pregunta o hace constar algo en términos precisos.” 

 

3.4 . Manifiestos  

 

El Diccionario de la Real Academia Española, define la palabra manifiesto como 

“todo escrito en donde se hace pública la declaración de doctrinas, propósitos o 

programas. 
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4. Gobierno 

 

Orlandi (2000), afirma que “la idea de gobierno es una de las que posee mayor 

antigüedad y centralidad dentro de la historia del pensamiento político” igualmente, 

continua el autor “es el nucleo irreductible, sin el cual parece difícil pensar en la 

dimensión propia de político.” (párr. 3) 

Según Rojas (1971): 

El gobierno dirige la vida de una nación, por medio de mandatos, recomendaciones y con la 

cooperación de los gobernados. El gobierno manda por medio de leyes y demás 

disposiciones de carácter general; pero también puede tomar decisiones de carácter 

particular como decretos, acuerdos, órdenes, instrucciones y decisiones administrativas. El 

gobierno tiene a su cargo la tarea de crear el orden jurídico. (párr. 4) 

De acuerdo con la opinión de Castelazo (2007), “el gobierno es la organización que 

representa al Estado para el cumplimiento de sus objetivos y metas.” (párr. 6) 

 

 

5. Partidos políticos  

 

Martínez (2008), define los partidos políticos como los autores principales dentro de 

un contexto democrático, a su vez afirma “son reconocidos como uno de los espacios por 

excelencia de expresión, representación y procesamiento de las demandas de los 

ciudadanos.” (párr. 1) 

De igual forma, autores como Panebianco (1990), han estudiado la relevancia de los 

partidos políticos como actores legales que interactúan entre el estado y la sociedad. (párr. 

2) 

Continúa, Panebianco (1990) 

Los antecedentes históricos muestran que las democracias en Europa occidental, Estados 

Unidos, Canadá y por supuesto en América Latina han logrado mantenerse y permanecer 

precisamente sobre la base de la existencia de partidos políticos sólidos, es así que los 

sistemas democráticos se fundan, fortalecen y reproducen sobre la base de sistemas de 
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partidos. En términos generales es posible afirmar que el partido político es el instrumento 

legal que mediatiza la relación de los ciudadanos con el poder, permitiendo que enormes 

cantidades de ciudadanos puedan participar en la formación de la voluntad estatal. Así, los 

partidos se constituyen como un elemento fundamental del complejo proceso de formación 

de la voluntad política del Estado, son el puente entre los grandes grupos ciudadanos y el 

poder político. (párr. 2) 

Para Sartori (1997), los partidos políticos se definen como “cualquier grupo político 

que se presenta a elecciones y que se puede colocar mediante ellas a sus candidatos en 

cargos públicos.” (párr. 3) 

Sartori (1997), enumera tres características fundamentales que posibilitan entender la 

naturaleza de los partidos políticos:  

- Los partidos políticos no son facciones. 

- Los partidos políticos son parte de un todo. 

- Los partidos políticos son conductos de expresión. (párr. 4) 

Dahl (1961), define los partidos como instrumentos mediadores entre la sociedad y el 

estado, “en regímenes democráticos estas fuerzas políticas deben considerar más a la 

sociedad que al Estado.” (párr. 10) 

 

6. Libertad de expresión  

 

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vigente desde 

el año 1948, establece:  

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 

de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 

opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

La Real Academia Española define esta frase como “el derecho a manifestar y 

difundir libremente el propio pensamiento.” 

Jiménez (2010),  por su parte, define la libertad de expresión como “el derecho que 

identifica a cada ser humano, cada facultad concentrada en el raciocinio de cada individuo 

carecerían de valor sin la posibilidad de comunicarse.” (párr. 1) 
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7. Democracia  

 

Sartori (1987), define la democracia como una abreviación cuyo significado es 

“Liberal-democracia, la misma no acepta auto-investiduras, ni tampoco que el poder 

derive de la fuerza. En las democracias el poder está legitimado, condicionado y revocado 

por elecciones libres y recurrentes.” (párr. 2) 

Continúa Sartori (1987): 

La democracia como sistema político tiene relación con la titularidad del poder y el ejercicio 

del poder. Para colectividades pequeñas, como fue el caso de las asambleas en la ciudad-

estado de la Grecia antigua, o los cabildos abiertos de nuestra organización colonial, fue 

posible la interacción cara a cara de los ciudadanos, y en estos casos, la titularidad y el 

ejercicio del poder permanecían unidos, una forma de autogobierno. Pero cuando el pueblo 

se compone de decenas o centenas de millones, dicha práctica es imposible y entonces se 

hace necesario separar la titularidad del ejercicio, nace así la democracia representativa. 

(párr. 3) 

Por su parte, Schumpeter (1947), define la democracia como un método, “la 

democracia es mejor vista como un modo de proceder, cuya ausencia o existencia es fácil 

de comprobar en la mayoría de los casos. La teoría clásica la define como la voluntad del 

pueblo o el bien común.” (párr. 1) 

De igual forma, Dahl (1989), expresa, “el gobierno democrático se caracteriza 

fundamentalmente por su continua aptitud para responder a las preferencias de sus 

ciudadanos, sin establecer diferencias políticas entre ellos.” (párr. 1) 

Dahl(1989), establece que para que la democracia tenga lugar en la sociedad es 

necesario que todos los ciudadanos tengan igual oportunidad para:  

- Formular sus preferencias. 

- Manifestar públicamente dichas preferencias entre sus partidarios y ante el gobierno 

individual y colectivamente. 

- Recibir por parte del gobierno igualdad de trato: es decir, este no debe hacer 

discriminación alguna por causa del contenido o el origen de tales preferencias. (párr. 2) 
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El autor explica que estas tres condiciones básicas deben ir acompañadas por ocho 

garantías: 

- Libertad de asociación. 

- Libertad de expresión.  

- Libertad de voto. 

- Elegibilidad para el servicio público.  

- Derecho de los líderes políticos a competir en busca de apoyo. 

- Derecho de los líderes políticos a luchar por los votos. 

- Diversidad de las fuentes de información.  

- Elecciones libres e imparciales. 

- Instituciones que garanticen que la política del gobierno dependa de los votos y demás 

formas de expresar las preferencias. (párr. 3) 

 

8. Clandestinidad 

 

El diccionario de la Real Academia Española, define el termino clandestino como, 

“secreto, oculto, y especialmente hecho o dicho secretamente por temor a la ley o para 

eludirla.” 

 

9. Movimientos de izquierda en América Latina  

 

De acuerdo con la opinión de distintos autores, las cuales se ven expresadas en el libro 

Partidos de la izquierda y movimientos sociales en América Latina, organizado por 

ChristianeSchulte y Cornelia Hildebrandt, se obtuvo: 

Portillo (2006) explica, “los movimientos de izquierda no suponen ser un modelo 

socialista, ni tampoco proponen ruptura esencial alguna con la lógica de la acumulación 

capitalista. En adhesión a los teóricos se puede caracterizar este modelo como neo-

desarrollista.” (p.10)  

López Maya (2006) por su parte, expone:  

El proyecto bolivariano en Venezuela después de seis años es reconocido por muchos lados 

como un gobierno progresista o de izquierda, Esto lo fundamenta en la reivindicación de una 
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democracia sustancial, que los partidos que respaldaron a Chávez se esfuerzan por llevar a 

la práctica. Este objetivo se manifiesta en primer lugar, en la nueva Constitución que prevé 

la participación ciudadana no solamente al interior del proceso electoral, sino en la 

conformación, la realización y control de las tareas públicas, y de esta manera ha sentado 

un importante fundamento para la praxis. Aun en el plan económico y social actual se le 

atribuye a la participación capacidades para fomentar el desarrollo. Hoy día existen los 

consejos locales, en los cuales los ciudadanos participan en el desarrollo de los procesos de 

planeación pública; comités rurales y comités urbanos como propietarios de tierras y suelo, 

y los consejos comunales. (p.11) 

 Continúa Lopez Maya (2006), “cada oferta política, por ejemplo, en las áreas de 

educación y de la salud, comienza con la movilización y organización de la población 

como una condición para poder ejercer derechos. Existe temor de que las organizaciones 

populares pierdan su autonomía, de la cultura paternalista, de la ineficiencia y de la 

corrupción. La superación de estos obstáculos hará la diferencia entre la continuidad de 

un gobierno populista y uno que profundice la democracia.” (p.11) 

 

10. Lucha armada  

 

Helena Plaza (1978), en su libro 23 de enero de 1958, explica la Lucha Armada y su 

inmediata vinculación con el descontento presente en gruesos sectores de la población al 

caer la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez e instaurarse un nuevo periodo de 

Gobierno presidido por Rómulo Betancourt.  

“La situación en 1960,  era tan crítica, la alternativa democrática burguesa emergía en 

condiciones tan difíciles que la izquierda se planteó – ante las agresiones del gobierno 

por un lado y la influencia del triunfo de la revolución cubana por el otro – la necesidad 

y factibilidad de la toma del poder por la vía de la violencia armada.” (p. 166)  

La Lucha Armada venezolana en una primera instancia surgió como auto-defensa al 

gobierno, a medida que pasaba el tiempo se transformó en una lucha unificada tanto de 

civiles como militares con el propósito de derrocar el gobierno de Betancourt.  
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CAPITULO III. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1. El fin de la dictadura 

 

El primero de enero de 1958 se presentó el desafío más serio contra el régimen del 

General Marcos Pérez Jiménez desde 1948, se trataba de un levantamiento militar contra 

la dictadura. Un mes antes se había realizado un plebiscito fraudulento para prolongar el 

mandato del general, que garantizaría la legitimidad y solidez de su gobierno un tiempo 

más.  

Sin embargo, Manuel Caballero, en su libro Las crisis de la Venezuela contemporánea 

(2003), señala el fracaso que obtuvo el golpe de estado, el cual, no fortaleció al gobierno, 

al contrario, desde ese momento comenzó un rápido proceso de desgaste que encontraría 

su fin el 23 de enero de ese mismo año.   

La constatación del quiebre gubernamental en el seno de las Fuerzas Armadas, fue 

solo el inicio del acercamiento entre los sectores de oposición tanto en el terreno político 

como en el social.  

 

2. Crisis en la sociedad 

 

Uno de las principales actores oposicionistas, estaba conformado por aquellas 

agrupaciones cuya desaparición se había convertido en uno de los objetivos principales 

de la dictadura: los partidos políticos, entre ellos el más grande, Acción Democrática 

(AD) “este había sido el primero y más duramente golpeado por la tiranía; había visto 

caer a varios de sus dirigentes, muertos por la policía; centenares de sus militantes habían 

pasado por la cárcel y las cámaras de tortura.” (Caballero 2003, p.135).  

En los últimos días del régimen ya Acción Democrática había sido minimizada y 

algunos de sus dirigentes estaban exiliados. Dentro del país y bajo la sombra de la 
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clandestinidad, un pequeño grupo de militantes trataban de recomponer la organización, 

tarea que resultaba casi imposible a causa de  la Seguridad Nacional.    

Después de AD, seguía el partido comunista (PCV), el cual sobrevivía 

clandestinamente a través del periódico Tribuna Popular. URD y Copei a pesar de no 

haber sido ilegalizados por completo se mantuvieron con un perfil más bajo, siendo 

algunos de sus líderes privados de libertad o enviados al exilio. 

Andrés Stambouli (2002) en su libro, La política extraviada da a conocer como los 

cuatro partidos en la clandestinidad: AD, PCV, Copei y URD se reunieron para conformar 

la Junta Patriótica, el 11 de junio de , por iniciativa del militante de URD, Fabricio Ojeda 

y Guillermo García Ponce, por parte de PCV, creando una política unitaria entre la 

oposición venezolana, cuyo objetivo residía en propagar ante la sociedad el descontento 

hacia el régimen.  

“En este sentido sus acciones cubrieron básicamente tres frentes: la publicación de 

manifiestos clandestinos, los contactos con diversos civiles y con los militares, y por 

último,  la agitación civil que culminó con el llamado a huelga general” (Stambouli 2005, 

p. 115). 

En la calle, a través de manifestaciones, eran los estudiantes quienes conformaban la 

oposición más activa contra el régimen. A esta agitación se unieron los intelectuales y 

artistas, quienes igualmente firmaron el manifiesto en contra de la dictadura generando 

una revuelta indetenible entre el 22 y 23 de enero, causando que en la madrugada del 23 

de enero de 1958, el General Marcos Pérez Jiménez huyera de Venezuela en la Vaca 

Sagrada rumbo a República Dominicana. 

Andrés Stambouli (2002) expresa que la característica principal del régimen fue la de 

la represión, ningún sector pudo escaparse de ella, desde militares hasta ciudadanos de 

los que se sospechara alguna oposición contra el gobierno.  

“El corolario de este proceso fue el aislamiento acelerado del régimen y su perdida 

casi total de apoyo por parte de la sociedad, pocos sectores se encontraban ahora 

representados por el gobierno, consecuencia que llevó a su ruptura el 23 de enero de 

1958.” (Stambouli 2002, p.84-85).  
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De igual forma, Arturo Uslar Pietri lo califica como un movimiento espontáneo entre 

la unidad de partidos, militares y ciudadanos inesperadamente unificados contra el 

régimen.  

 

3. De  nuevo a la democracia  

 

“El gobierno de Rómulo Betancourt, tendrá que desafiar todo tipo de situaciones en 

el plano civil y militar, y agenciar soluciones a la grave crisis económica y social heredada 

de la dictadura. La transición democrática que se inicia el 23 de enero de 1958 conllevo 

presiones de toda naturaleza, que en los meses siguientes desembocarían en 

pronunciamientos militares.” (Jiménez, 2013. párr. 1) 

Andrés Stambouli en su libro La política extraviada (2002) plantea la situación 

presente en Venezuela a partir de 1958, si bien lo que se buscaba era la superación de los 

déficits en la sociedad los cuales generaban caos e ingobernabilidad esto solo se lograría 

sentando las bases de un sistema político democrático y estable entre el gobierno y la 

sociedad.  

En este sentido, fue el Pacto de Punto Fijo el que restablecería la democracia a través 

de la política. Luego sería el uso de la renta petrolera, créditos públicos y subsidios que 

sustentarían la política de industrialización por sustitución de importaciones.  

“Las opciones o alternativas para establecer dicho orden sociopolítico, legítimo y 

estable eran restringidas. La viabilidad de una opción dependía de los proyectos, ideas y 

actuaciones de cada una de las fuerzas sociales participes en el proceso antidictatorial y 

de la capacidad política que cada una de estas fuerzas poseía, a partir de los recursos que 

le eran propios, y que estaban en capacidad y disposición de movilizar.” (Stambouli, 

2002, p. 127)  

Fue de esta manera como los partidos políticos, el empresariado, la Iglesia y hasta Las 

Fuerzas Armadas nacionales convinieron en la construcción de un acuerdo que permitiera 

el establecimiento de la democracia representativa que tanto se ansiaba. 

El Pacto de Punto Fijo fue firmado antes de las elecciones de 1958 por AD, Copei y 

URD. Sin embargo, no escapó de la problemática ocasionada por la exclusión del Partido 

Comunista de Venezuela (PCV) y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) – 
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producto de la primera división de Acción Democrática – lo cual los condujo a la Lucha 

Armada.  

A comienzos del año 1959 se marca el fin del gobierno provisorio presidido por 

Wolfgang Larrazábal y comienza el mandato de Rómulo Betancourt el 13 de febrero. Uno 

de los hechos políticos que marcó dicho año fue la visita de Fidel Castro a Venezuela, el 

23 de enero bajo la premisa de la celebración del aniversario de la ‘revolución’ por la 

caída de Pérez Jiménez un año atrás.  

Helena Plaza (1978) en su libro, 23 de enero de 1958 señala: “todo un sector del 

panorama político del país seguía en completa efervescencia revolucionaria a pesar del 

triunfo de Rómulo Betancourt, y a visita de Fidel Castro fue un aliciente para acentuar 

ese clima.” (p.145) 

La visita a Venezuela del presidente Castro luego del triunfo de la revolución cubana 

logró influenciar el ánimo de un gran sector de la población, en especial de algunos 

partidos políticos como el PCV, posteriormente convertido en el MIR – tras la separación 

de AD – en contra de las recientes políticas adoptadas por Betancourt.  

Una de las principales medidas adoptadas por Betancourt al inicio de su período 

presidencial fue un pronunciamiento anti-comunista, el cual reafirmaba la creencia del 

primer mandatario sobre la no compatibilidad entre el comunismo y la democracia.  

Hasta finales del año 1962 el gobierno se vería inmerso en una grave situación política 

y una decadente situación económica, Helena Plaza define los primeros 4 años del 

mandato de Betancourt de la siguiente manera:  

a. Enfrentamiento frontal con la izquierda venezolano, disyuntivas que culminarían en la 

Lucha Armada, 

b. Enfrentamiento ante todo intento de golpe militar de corte derechista,  

c. Orientación reformista de las políticas económicas y sociales del gobierno con la finalidad 

de responder ante las aspiraciones populares,  

d. La sucesión de divisiones en los partidos políticos a consecuencia del clima agitado en 

el país, y la proliferación de nuevos partidos y grupos en contra del gobierno. (p.147) 
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4. Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) 

 

Frente a la decisión política tomada por la izquierda venezolana en contra del 

gobierno, la posición de ultraderecha terminó uniéndose a Betancourt en la lucha contra 

el comunismo.  

Por otra parte, continúa Helena Plaza, “el enfrentamiento entre los dirigentes de 

Acción Democrática se manifiesta en la retoma del partido entre la vieja guardia y la 

juventud.” (p. 150). Igualmente los efectos ya perceptibles del Pacto de Punto Fijo cuyas 

políticas extremistas contra el comunismo ya comenzaban a incomodar a URD. 

Uno de los enfrentamientos más violentos a la fecha fue el ya mencionado entre la 

vieja Guardia de AD – conformada en su mayoría por sus viejos líderes quienes en su 

mayoría soportaron el exilio y a su regreso reclamaban de nuevo el mando – y la juventud 

nacida en clandestinidad que resistió y combatió arduamente contra el régimen 

Perezjimenista. “Las aspiraciones de cada tendencia entraron desde el mismo año de 

1958, en pugnacidad entre las aspiraciones de unos y otros, estos enfrentamientos 

estallaron en los primeros días de abril al ser suspendido el Buró Juvenil con todos sus 

miembros.” (Plaza, 1978. p 152) 

El 8 de abril, AD se dividía por primera vez en su historia, en un documento los 

sancionados hicieron públicas las causas de su división. El 13 de abril los expulsados 

conformaron una nueva asociación que en un principio fue llamada Comité Nacional de 

AD de Izquierda. El cual definían como un movimiento no ideológico y generacional, el 

16 de agosto del mismo año este partido se legalizó bajo el nombre de Movimiento de 

Izquierda Revolucionario (MIR).  

Entre sus miembros se destacaban: Antonio Delgado Lozano como Presidente y 

Simón Sáez Mérida como Secretario de Organización. El MIR se definió como un partido 

político marxista orientado al socialismo. 
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5. El inicio de la Lucha Armada venezolana 

 

Finalizando el año 1960, las tensiones acumuladas entre el gobierno y parte de la 

sociedad se vuelven imposibles de contener. El 19 de octubre el gobierno dio la orden de 

apresar a los dirigentes del MIR, escritores del periódico Izquierda, bajo la acusación de 

incitación a la insurrección popular, lo cual llevó a un sin número de manifestaciones 

estudiantiles tanto en los barrios, como en las universidades, en especial la Universidad 

Central de Venezuela (UCV) cuya reacción inmediata fue declararse en huelga general y 

suspender sus actividades académicas de forma indefinida.  

De este momento en adelante, la izquierda venezolana se planteó la toma definitiva 

del poder por vías violentas, vale la pena destacar la enorme influencia que tuvo el triunfo 

de la revolución cubana en el desarrollo de esta misión.  

En este sentido, Helena Plaza desarrolla las 3 estrategias planteadas por las fuerzas 

revolucionarias para llevar a cabo sus planes:  

a. En Venezuela está planteada una transformación revolucionaria, 

b. El camino hacia la revolución debe pasar por la lucha contra el gobierno de Betancourt, 

c. Para lograr la revolución, es necesario construir un instrumento político y militar capaz 

de realizarla. Esta lucha obliga a la integración de un frente unificado de oposición, pero 

además la posibilidad de asegurar la derrota de Betancourt y la transformación 

revolucionaria, reside también en la construcción de un instrumento armado que asuma 

parte importante de la tarea de “liberación nacional.” (p. 159) 

 

El 21 de noviembre con motivo de la celebración del día del estudiante estallan 

manifestaciones y enfrentamientos entre los jóvenes y la policía. Ante estos hechos de 

violencia el gobierno toma la decisión de suspender las garantías constitucionales el 28 

de noviembre por un período de tiempo indeterminado.  

El presidente Betancourt se refiere a estos sucesos como insurrecciones por parte de 

sectores extremistas acusando al PCV y al MIR como responsables directos. A los cuales 

inhabilita meses más tarde. El 30 de noviembre el gobierno prohíbe la circulación del 

diario Tribuna Popular acusado de pertenecer a un partido político (PCV) que buscaba la 

caída del régimen.  
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A comienzos de 1961 las relaciones entre Cuba y Venezuela se suspendieron, el 

partido URD se unió a la oposición contra el gobierno y los sectores de izquierda seguían 

en un firme levantamiento contra Betancourt.  

El 2 de junio se da una nueva sublevación, en la base naval de Puerto Cabello. Los 

rebeldes se apoderan de la base y la ciudad, liberando a los guerrilleros que estaban presos 

en el Castillo Libertador y proporcionándoles armas para que se enfrentasen al gobierno.  

“Estos hechos marcaron el nacimiento de unas ‘Fuerzas Armadas de Liberación 

Nacional’ y de un ‘Frente de Liberación Nacional’, formados ambos por el PCV y el MIR, 

acompañados por sectores de URD y sectores militares. Marcaron también el inicio de un 

período fundamental de la historia contemporánea en Venezuela: lucha armada 

revolucionaria vs. Represión militar-policial y campaña anti-comunista. (Plaza, 1978. p. 

163) 

En primera instancia, los movimientos armados surgieron como una forma de defensa 

por parte de los partidos de izquierda y algunos sectores de la población que no estaban 

de acuerdo con las políticas implantadas por el gobierno presidido por Rómulo 

Betancourt. Poco a poco se fue conformando un cerco cívico-militar cuya finalidad era 

derrocar al régimen. 

La lucha armada venezolana se inicia con los hechos políticos ocurridos entre octubre 

y noviembre de 1960. Protestas estudiantiles reprimidas violentamente por la policía, 

enfrentamientos y tensión entre la población fueron razones suficientes para que el diario 

Izquierda perteneciente al partido político MIR, planteara la necesidad de la insurrección 

popular. 

 

6. El Carupanazo y el Porteñazo 

 

Esta situación de aguda crisis y conflicto social en el que se encontraba inmersa 

Venezuela, va a dar lugar a los alzamientos militares de Carúpano y Puerto Cabello.  

De acuerdo a información aportada por el portal digital Venezuela tuya (2010) El 

viernes 4 de mayo de 1962, estalló a mitad de la noche una insurrección militar en 

Carúpano, Estado Sucre, al mando del batallón de Infantería de Marina número 3 y el 
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destacamento número 77 de la Guardia Nacional. Al mando, el capitán Jesús Teodoro 

Molina Villegas, el mayor Pedro Vegas Castejón y el Teniente Héctor Fleming Mendoza, 

quienes se alzaron contra el gobierno nacional, ocupando, en su intento por derrocar al 

régimen, calles, edificios, emisoras de radio y el aeropuerto. Este alzamiento pretendía 

generar el despliegue de otras unidas militares en su favor, de las cuales no recibieron 

ningún apoyo. (Sección El Carupanazo, párr. 1). 

Rómulo Betancourt comenzó con la movilización de efectivos a su favor 

pertenecientes al batallón de Infantería Mariño, el batallón Sucre de Cumaná y el batallón 

de infantería de Marina Simón Bolívar. De acuerdo al portal digital Venezuela tuya 

(2010), al día siguiente las fuerzas gubernamentales controlaron Carúpano y sus 

alrededores, capturando a más de 400 personas involucradas en la insurrección cívico-

militar, entre ellos miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el 

Partido Comunista (PCV), dando como resultado la suspensión inmediata de garantías 

constitucionales y la aplicación del decreto número 752 en el cual se suspendía el 

funcionamiento de ambos partidos en toda Venezuela.  (Sección El Carupanazo, párr. 1). 

 Casi un mes después de la insurrección en Carúpano se da la segunda conspiración 

cívico-militar  pero esta vez en la base naval de Puerto Cabello, Estado Carabobo. “El 2 

de junio se produce un sublevación a cargo del capitán de navío Manuel Ponte Rodríguez, 

el capitán de fragata Pedro Medina Silva y el capitán de corbeta Víctor Hugo Morales.” 

(Jiménez, 2013. párr. 9).  Las reacciones del gobierno no se hacen esperar, enviando 

efectivos de la Fuerza Aérea y del Ejercito Nacional con estrictas órdenes de rodear y 

bombardear la ciudad, generando un enfrentamiento directo entre las fuerzas del gobierno 

y los insurrectos. 

 

7. Creación del Frente de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas 

de Liberación Nacional  

 

Luego del fracaso del Carupanazo y el Porteñazo, y la inhabilitación del PCV y el 

MIR, la lucha armada se reduce a comandos urbanos y sub-urbanos de un lado y la 

guerrilla en los Estados Lara, Falcón y Portuguesa.  
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“Con el V pleno de su Comité Central en 1962, el PCV por fin se traza coherentemente una 

visión global de la lucha armada, lo que no quiere decir que se lograse una visión estratégica en 

el seno de la dirección. Sin embargo son establecidos algunos puntos fundamentales, 

compartidos por la mayoría de los dirigentes y cuadros. A partir de este momento el PCV propone 

como tarea fundamental histórica la formación del Frente de Liberación Nacional (FLN) y de las 

Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), como las organizaciones que debían conducir 

al pueblo por la vía armada hasta la derrota del imperialismo norteamericano y hasta la formación 

de un gobierno democrático y patriótico, es decir, de liberación nacional. Esta visión fue aceptada 

por el MIR y los sectores de URD.” (Plaza, 1978. p. 179)  

Fue entonces como el país fue dividido en Distritos urbanos y Distritos Rurales los 

cuales estaban bajo la dirección de un único comando. La dirección política de ambos 

frentes estaba conformada por: Pompeyo Márquez, Guillermo García Ponce por el PCV, 

y Domingo Alberto Rangel por el MIR. 

Los distritos se ubicaban de la siguiente forma:  

a. Caracas-Miranda 

b. El Centro Occidental 

c. El de Falcón  

d. El de Oriente (Plaza, 1978. p. 180) 

El distrito de Caracas era fundamentalmente urbano, Oriente y Falcón comprendían 

espacios rurales y actividad guerrillera y el Centro Occidental comprendía actividad 

guerrillera.  

Esta etapa comprende el mayor desarrollo de comandos en el país, y además la etapa 

en la que realizaron un sin número de acciones de sabotaje y propaganda política armada 

en vías de agudizar la crisis político-militar. Acciones como el rapto del futbolista 

Diestéfano, el sabotaje a la embajada estadounidense, la quema de los almacenes de 

SEAR´S, el rapto de cuadros de la exposición de pintura francesa, entre muchas otras. 

Igualmente las guerrillas suburbanas se dedicaron a la operación de sabotaje a través 

de propaganda política en contra del régimen. Sus objetivos principales fueron las vías de 

la comunicación.  

Se puede determinar que este periodo duro hasta que el gobierno tomó la decisión de 

arrestar a los máximos dirigentes tanto del PCV como del MIR desmantelando los 3 
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pilares fundamentales que conformaban esta lucha: el aparato armado, el aparato 

clandestino y la capacidad de comunicación con las masas populares.    
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CAPÍTULO IV. EL MÉTODO 

 

1. Modalidad  

 

La modalidad de estudio corresponde a las Investigaciones Documentales, 

Descriptivas y Explicativas. Esto según lo propuesto en el sitio web de la Universidad 

Católica Andrés Bello (UCAB), ucab.edu.ve, en la sección dedicada a las modalidades 

de trabajo de grado para la escuela de Comunicación Social:  

Esta modalidad se basa en describir y explicar eventos ocurridos en el pasado (observación 

ex post facto) o fenómenos experimentales (en condiciones de control de variables). De igual 

forma las investigaciones documentales comprenden estudios monográficos y ensayísticos 

que no comprenden el uso de variables. 

 

2. Tipo y diseño de la investigación  

 

El tipo de investigación presentada a continuación es de carácter descriptivo, ya que, 

“Consiste en detallar fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, especificar 

como son y se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan establecer las propiedades, 

las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades,  procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar como se relacionan 

estas”  (Sampieri; Collado; Baptista, 2010, p.80). 

De igual forma la investigación cuenta con rasgos explicativos, ya que, “pretende 

establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian” (Sampieri; 

Collado; Baptista, 2010, p.83). 

Baena (1985) define la investigación documental, con la cual se corresponde el diseño 

de esta investigación como: “La técnica que consiste en la selección y recopilación de 

información por medio de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, 

provenientes de: bibliotecas, hemerotecas o centros de documentación e información”   
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Igualmente de acuerdo con el diseño de la investigación esta puede definirse como no 

experimental, ya que, según la interpretación de Sampieri; Collado y Baptista (2010); en 

la misma se observan fenómenos tal como se dan en su contexto natural para 

posteriormente analizarlos. (p.149). En los estudios no experimentales no se genera 

ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente. 

 

3. Objetivos  

 

Objetivo General  

 

Analizar los diferentes medios de comunicación clandestina, utilizados por la 

izquierda venezolana (partidos políticos y frentes guerrilleros) en el proceso de la Lucha 

Armada, durante el gobierno de Betancourt  entre los años 1960 y 1963. 

 

Objetivos específicos 

 

- Clasificar qué grupos de izquierda se conformaron por la división de partidos a 

raíz de la firma del Pacto de Punto Fijo  

- Enumerar los diferentes modos de actuación de la izquierda venezolana en contra 

del Gobierno de Rómulo Betancourt  

- Estudiar los diferentes medios de comunicación clandestina que utilizaban los 

partidos de izquierda y los grupos guerrilleros para generar y transmitir 

información  
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4. Variables  

 

- Grupos de izquierda conformados a raíz de la división de partidos ocasionada por 

la firma del Pacto de Punto Fijo. 

- Métodos de actuación de la izquierda venezolana en contra del gobierno de 

Rómulo Betancourt. 

- Utilización de medios de comunicación clandestinos durante la Lucha Armada 
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5. Operacionalización de variables  

 

Tabla 1. Cuadro de operacionalización objetivo N° 1 – Clasificar que grupos de izquierda se conformaron por la 

división de partidos a raíz de la firma del Pacto de Punto Fijo.  

 

Variable Dimensiones  Indicadores  Ítems  Instrumento  Fuente  

 

Grupos de 

izquierda 

conformado a raíz 

de la división de 

partidos con el 

Pacto de Punto 

Fijo 

 

Origen  

 

División de partidos 

 

 

¿Qué partidos políticos de izquierda se conformaron 

en oposición política al gobierno de Rómulo 

Betancourt?  

 

 

 

Entrevista  

 

 

 

Expertos  
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Tabla 2. Cuadro de operacionalización objetivo N° 2 – Enumerar los diferentes modos de actuación de la izquierda 

venezolana en contra del Gobierno de Rómulo Betancourt.  

 

 

Variable Dimensiones  Indicadores  Ítems  Instrumento  Fuente  

 

Métodos de 

actuación de la 

izquierda 

venezolana en 

contra del 

gobierno de 

Rómulo 

Betancourt. 

 

 

Acciones  

 

 

 

 

Violencia  

 

Clandestinidad 

 

 

¿Qué hechos violentos desencadenó la 

Lucha Armada? 

¿De qué forma se comunicaban los 

guerrilleros?  

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

Expertos 

 

 

Ubicación geográfica  

 

 

 

¿Dónde se situaban los distintos grupos 

de izquierda? 
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Tabla 3. Cuadro de operacionalización objetivo N° 3 – Estudiar los diferentes medios de comunicación clandestina 

que utilizaban los partidos de izquierda y los grupos guerrilleros para generar y transmitir información. 

 

 

Variable Indicadores  Ítems  Instrumento  Fuente  

 

Utilización de medios 

de comunicación 

clandestinos durante la 

Lucha Armada 

 

 

Circulación 

¿Cómo circulaba la comunicación clandestina? 

¿A dónde iba dirigida? 

 

 

 

Entrevistas  

 

 

 

Expertos 

 

Uso  

¿Qué se buscaba con la transmisión de dichos 

mensajes? 

 

Efecto  

¿Qué efecto tenía en las personas las 

comunicaciones clandestinas? 
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6. Definición Conceptual  

 

1. De acuerdo a la primera variable obtenida: “Grupos de izquierda conformados a 

raíz de la división de partidos ocasionada por la firma del Pacto de Punto Fijo.” 

Se determinó la siguiente información: 

1.1.Partiendo de la dimensión: Origen, se estableció la división de partidos como 

su principal indicador a estudiar, y como ítem principal a responder el 

siguiente: ¿Qué partidos políticos de izquierda se conformaron en oposición 

política al gobierno de Rómulo Betancourt? El mismo se determinará 

mediante el instrumento de la entrevista.  

 

2. De acuerdo a la segunda variable obtenida: “Métodos de actuación de la izquierda 

venezolana en contra del gobierno de Rómulo Betancourt.” Se determinó la 

siguiente información:  

2.1.Partiendo de la primera dimensión: Acciones, se establecieron la violencia y 

la clandestinidad como sus indicadores a estudiar, como ítems 

respectivamente a cada uno, los siguientes: ¿Qué hechos violentos 

desencadenó la Lucha Armada? Y ¿De qué forma se comunicaban los 

guerrilleros? Los mismos se determinarán a través del instrumento de la 

entrevista.  

2.2.Partiendo de la segunda dimensión: Ubicación geográfica, se determinó como 

su ítem principal a estudiar: ¿Dónde se situaban los distintos grupos de 

izquierda? El mismo se determinará igualmente a través del instrumento de la 

entrevista. 

 

3. De acuerdo a la tercera variable obtenida: “Utilización de medios de 

comunicación clandestinos durante la Lucha Armada” se determinó la siguiente 

información: 

3.1.Partiendo de los indicadores: Circulación, uso y efecto se determinaron los 

siguientes ítems de forma respectiva para cada uno: ¿Cómo circulaba la 

comunicación clandestina? Y ¿A dónde iba dirigida?; ¿Qué se buscaba con la 

transmisión de dichos mensajes? Y finalmente ¿Qué efecto tenía en las 
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personas las comunicaciones clandestinas? Los mismos se determinaran a 

través del instrumento de la entrevista.  

 

 

7. Unidades de análisis  

 

Con la finalidad de indagar sobre el problema a investigar se procedió a entrevistar a 

una serie de expertos en el tema y personajes cuyas experiencias entre los años 1960 y 

1964 permitieron descubrir los diversos medios de comunicación clandestinos utilizados 

a la época. A su vez se identificaron los diversos mensajes clave en dichas 

comunicaciones.  

Para determinar estas tareas se establecieron las siguientes unidades de análisis:  

Personas entrevistadas: individuos que tuvieron contacto presencial o cercano con la 

elaboración o distribución de las distintas formas comunicacionales que circulaban de 

forma clandestina.  

Periódicos: El Diccionario de la Real Academia Española define la palabra periódico 

como “un impreso que se publica con determinados intervalos de tiempo” 

Volantes: De acuerdo nuevamente a las definiciones aportadas por El Diccionario de 

la Real Academia Española, se define la palabra volante en una de sus tantas definiciones 

como “hoja de papel, ordinariamente la mitad de una cuartilla cortada a lo largo, en la 

que se manda, recomienda, pide, pregunta o hace constar algo en términos precisos.” 

Manifiestos: El Diccionario de la Real Academia Española, define la palabra 

manifiesto como “todo escrito en donde se hace pública la declaración de doctrinas, 

propósitos o programas.”  
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8. Selección de la muestra  

 

Para llevar a cabo la respuesta a las interrogantes fue necesario abordar a una serie de 

expertos en la materia los cuales estuvieron involucrados en el manejo de las 

comunicaciones clandestinas entre los miembros de la lucha armada durante los años 

1960 y 1964, por medio de encuentros no estructurados que buscaban la respuesta a los 

tópicos de interés los cuales permitieron a los entrevistados rememorar recuerdos del 

pasado valiosos para el estudio en cuestión.  

La lista principal de individuos fue aportada por distintos docentes para los cuales, 

dichos personajes vivieron dicho periodo. Gracias a esto no se contó con un número 

determinado de personajes al principio, el mismo fue variando a medida que avanzaban 

los encuentros.  

En este sentido, Taylor y Bogdan (1994) establecen: “ni el número, ni el tipo de 

informantes se establecen al principio. El investigador comienza con una idea general 

sobre las personas a las que entrevistará y el modo de encontrarlas, pero está dispuesto a 

cambiar su curso luego de los encuentros iniciales (p. 108)”.  

Igualmente, a medida que se fueron desarrollando los encuentros con los personajes 

en cuestión para el desarrollo de la investigación se conocieron otros nombres útiles para 

continuar con el progreso de la misma, empleando de esta forma la técnica de “la bola de 

nieve”. Gather estudios (2011) definen la técnica de la siguiente forma:  

El muestreo por bola de nieve permite seleccionar un grupo inicial de encuestados 

(referencias), por lo general al azar, a quienes después de entrevistar se les solicita que 

identifiquen a otras personas que pertenezcan a la población meta de interés. (párr. 1) 
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9. Elaboración de los instrumentos de investigación  

 

Al momento de aproximarse a los individuos a entrevistar se utilizó la modalidad de 

entrevista en profundidad, para la cual se planificaron encuentros no estructurados con 

los mismos y sin una duración de tiempo específico para plantear los tópicos estipulados.  

Acosta (2006) define las entrevistas en profundidad como la técnica que permite al 

entrevistado aportar su definición personal de la situación al entrevistador. (p. 3) 

Igualmente Taylor y Bogdan (1994) indican que la expresión “entrevista en 

profundidad” es utilizada para aquellas investigaciones cualitativas de las cuales se 

desprenden los diferentes encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, 

dichos encuentros dirigidos hacia la compresión de las perspectivas que tienen los 

informantes en cuestión respecto a sus vidas, experiencias o situaciones de acuerdo a sus 

propias palabras. “Las entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación 

entre iguales y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas.” (p 3.)   

Para los diversos encuentros se preparó un guión con los tópicos a abordar, los cuales 

responden a los objetivos de la investigación, y que a su vez permitieron el desarrollo de 

la una conversación fluida con los entrevistados.  

La información recolectada a partir de los encuentros no estructurados con los 

expertos en el tema del estudio fue plasmada en la Matriz de contenido número 1, en la 

cual se precisó el tópico abordado y la respuesta de cada persona entrevistada. Igualmente 

la revisión de los distintos medios de comunicación clandestinos manejados por los 

grupos de izquierda durante los años 1960 y 1964  permitió canalizar los mensajes claves 

utilizados por estos grupos y plasmarlos en la matriz de contenido número 2.  
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Tabla 4. Matriz de contenido N° 1  

 

Tópicos Entrevistado Entrevistado 

Grupos de izquierda 

formados después del 

Pacto de Punto Fijo  

  

Surgimiento de la Lucha 

Armada  

  

Forma de comunicación 

de los guerrilleros  

  

Cómo circulaba la 

comunicación 

clandestina y cuáles eran 

sus destinos  

  

A través de quien 

circulaban los mensajes 

clandestinos  

  

Efectos de dichos 

mensajes en las personas  

  

 

 

Tabla 5. Matriz de contenido N° 2 

 

Medio Mensajes clave 

Nombre: 

Fecha: 

Lugar:  
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10.  Validación de los instrumentos de investigación  

 

Los instrumentos de recolección de información anteriormente expuestos fueron 

corregidos y validados por los siguientes profesores:  

- David Petit: Profesor de las cátedras: Historia de Venezuela en los Medios II, y 

Cultura y Posmodernidad, en la Escuela de Comunicación Social de la 

Universidad Católica Andrés Bello.  

- Guillermo Guzmán: Profesor de la Cátedra: Historia del Pensamiento Económico 

Venezolano e Historia Empresarial y Bancaria de Venezuela, en la Escuela de 

Economía de la Universidad Católica Andrés Bello.  

- Luis Daniel Perrone: Profesor de la cátedra: Cultura y Posmodernidad, en la 

Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello.   
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 Al momento de iniciar el proceso de recolección de información se procedió a 

entrevistar a una lista de personajes cuyos testimonios y vivencias de la época ayudaron 

a responder los tópicos anteriormente planteados en el instrumento de investigación. Las 

entrevistas se realizaron de forma presencial y fueron registradas en formato de audio, 

este material se encuentra en el CD anexo a este trabajo de grado.  

 

1. Síntesis biográficas de personalidades entrevistadas, acerca de los 

ocurrido en Venezuela entre los años 1960 y 1964  

 

- Antonio García Ponce: Nació el 1 de junio de 1929 en Caracas. En 1960 pasó a 

formar parte del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y de la Dirección 

Nacional de la Juventud Comunista, igualmente combinaba su actuación política 

con el ejercicio de su profesión como médico pediatra en el hospital de Niños JM 

de los Ríos. En 1961 pasó a formar parte del Comité Central del PCV. En 1963 se 

le dictó auto detención por el delito de insurrección, pasó a la clandestinidad y en 

septiembre de ese mismo año cayó preso. Cumplió una condena de 4 años en la 

Cárcel Modelo de Caracas y en junio de 1967 fue expulsado del país.     

 

- Héctor Rodríguez Bauza: Nació el 14 de octubre del año 1930, su participación 

en el ámbito político venezolano comienza en el año 1946 cuando se inscribe en 

el partido comunista. En el año 1948 comenzó a formar parte de la Juventud 

Comunista y fungió como Secretario General de la organización en Caracas. Ya 

en el año 1955 pasó a ser Secretario General de la Juventud Comunista en 

Venezuela.  

 

- Héctor Pérez Marcano: Nació en 1930. Se mantuvo exiliado en España hasta 1955 

cuando regresa a Venezuela para en el año 1956 comenzar sus estudios de 

economía en la Universidad Central de Venezuela. Se desempeñó como militante 

clandestino de Acción Democrática. En 1957 al fundarse el Frente Universitario 
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Clandestino participa como miembro de la directiva en representación de su 

partido.  

 

- Américo Martín: Nació en Caracas, Venezuela el 1 de febrero de 1938, es un 

abogado, político, escritor, guerrillero y militante del ala de izquierda radical del 

partido Acción Democrática durante los años 60. Inició su carrera política a los 

15 años durante el gobierno del General Marcos Pérez Jiménez dentro del AD, 

donde fue dirigente juvenil. Fue influenciado por Fidel Castro y las corrientes de 

la Revolución Cubana, uniéndose a la Lucha Armada venezolana cuya finalidad 

era el derrocamiento del gobierno de Rómulo Betancourt.  

 

Después de realizar las entrevistas y plasmarlas en la Matriz de contenido N° 1, se 

presenta la Matriz de contenido N° 2, la cual se refiere a los mensajes clave detectados en 

los medios de comunicación escritos clandestinos que fueron revisados, antes de cada 

tabla se presenta la imagen del medio correspondiente al medio analizado. La lista de 

medios de comunicación clandestinos revisados en la siguiente:  

- Periódico Tribuna Popular. Caracas, años 1960 – 1963  

- Periódico El Clarín. Caracas, años 1960 – 1963  
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Tabla 6. Entrevistas Antonio García Ponce y Héctor Rodríguez Bauza 

 

Tópico Antonio García Ponce Héctor Rodríguez Bauza 

Grupos de izquierda formados después del 

Pacto de Punto Fijo 

       “El Pacto de punto Fijo es suscrito por tres 

partidos, Acción Democrática (AD), Unión 

Republicana Democrática (URD) y COPEI, a 

través de sus principales dirigentes: Rómulo 

Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera, 

se llama Pacto de Punto Fijo ya que fue 

firmado en una casa llamada Punto fijo. Tuvo 

como precedente un acuerdo anteriormente 

firmado en Nueva York.” 

      “El Pacto de Punto Fijo prescribía la 

necesidad de estos tres partidos de formar una 

coalición de gobierno, ganara quien ganara, al 

momento de firmarse ya se sabía que el 

candidato presidencial sería Betancourt. Esta 

coalición tenía como motivo principal la 

defensa del país ante cualquier intento de 

      “Betancourt siempre fue un hombre que 

se caracterizó por ser muy anticomunista, y 

los comunista siempre nos caracterizamos por 

ser anti Betancouristas […] 

   “Ya para el momento del período de 

gobierno de Betancourt existía un sector 

dentro del partido Acción Democrática que 

no se encontraba de acuerdo con sus políticas, 

los mismos quienes más adelante se separan 

de este partido conformando el suyo, llamado 

Movimiento de Izquierda Revolucionario 

(MIR), y posteriormente también surge el 

grupo ARS,  
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reacción de parte de los militares o fuerzas 

conservadoras contra el gobierno electo.”  

     […] “Un elemento adicional a este pacto 

fue que se excluyó de forma explícita al 

Partido Comunista de Venezuela (PCV), esta 

exclusión fue tomada por el partido 

protestando, ya que anteriormente habían sido 

los principales fundadores de la Junta 

Patriótica y los predecesores de la caída del 

Gobierno de Pérez Jiménez […] 

     En un primer momento no hubo una 

reacción de los tres partidos firmantes del 

pacto para la conformación de nuevos 

partidos políticos, el partido comunista quedó 

fuera. Sin embargo en 1960 ocurrió una 

división en Acción Democrática, esta división 

fue un brote dentro del partido a través de un 

ala muy radical dirigida por Domingo Alberto 

Rangel, acompañado por la juventud del 

partido quienes constituyeron al Movimiento 
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de Izquierda Revolucionario (MIR), este 

partido inmediatamente hizo causa aparte con 

respecto a AD, y en octubre a través de un 

semanario publicaron una editorial llamando 

a la sublevación contra el gobierno de 

Rómulo Betancourt, esto provoco la represión 

de este partido y su órgano de prensa pasó a 

la clandestinidad.  

     […] Ya cerca de culminar el período de 

gobierno de Betancourt ocurre la segunda 

división en AD, conformándose el grupo 

ARS, refiriéndose a una publicidad cuyo lema 

era: “Permítanos pensar por usted”, 

finalmente este grupo fue expulsado.  

     […] Al mismo tiempo ocurrió una división 

dentro de URD que terminó uniéndose al 

grupo ARS, formando una vanguardia 

nacionalista.  
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Surgimiento de la Lucha Armada       “La Lucha Armada Venezolana nace 

fundamentalmente por el ejemplo de la 

Revolución Cubana y tiene como causas 

algunas recesiones y problemas económicos 

que tenía Venezuela como motivo del paso de 

dictadura a democracia. Es bueno tomar como 

ejemplo este piso de desconfianza ya que casi 

inmediatamente luego del 23 de enero y la 

toma de posesión de Betancourt, este adopta 

un plan para reacomodar la economía. En 

primer lugar cortar con un plan de emergencia 

que tuvo como base la creación de empleos 

improductivos generando inflación y costo de 

la vida.” 

     […] Además el gobierno debió cancelar 

una seria de deudas que había contraído el 

gobierno de Pérez Jiménez durante los años 

de su gestión, esto generó que el gobierno 

devaluara el Bolívar, de 3.30 a 4.30 y además 

estableciera una disminución del sueldo de 

     “De pronto las distintas corrientes 

subterráneas que recorrían la sociedad 

venezolana, afloraron y pasaron a integrar los 

ingredientes de un explosivo, contradicciones 

en AD, entre Betancouristas y de izquierda, 

entre Betancourismo y grupo ARS, entre el 

grupo ARS y la izquierda de AD, entre el 

sector institucional del ejército y militares de 

derecha, crisis económica que impedía 

satisfacer las demandas populares, 

movimiento obrero que no soportaba la 

situación, un pueblo envalentonado por sus 

luchas triunfales contra la dictadura, un 

movimiento estudiantil aún más 

envalentonado y no muy predispuesto a la 

cordura y por ultimo pero no menos 

importante la influencia de la Revolución 

Cubana, que hasta 1960 fue 

fundamentalmente intelectual y no 

intervencionista como lo fue luego.” 
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empleados públicos, con la finalidad de 

mejorar la formación de capital, eliminar el 

circulante y equilibrar la economía.  

     […] Esta serie de hechos fueron los 

desencadenantes para grandes 

manifestaciones en varios lugares del país. 

    […] La Lucha Armada tiene este punto de 

fuego que lo alimenta pero su principal 

aplicación es la imitación de la revolución 

cubana. El 23 de enero triunfa la revolución 

contra Pérez Jiménez en Venezuela y el 31 de 

diciembre del año 58 triunfa la Revolución 

Cubana y viene a Venezuela Fidel Castro y 

hacen un gran miting en El Silencio en donde 

se pone de manifiesto que su idea es que la 

Revolución Cubana se extienda a todo el 

continente. Efectivamente esto tiene unas 

implicaciones inmediatas  ya que 

declaraciones de Fidel Castro y el Che 

Guevara son tomadas por el PCV y son 

     “Nosotros nos encandilamos con la 

Revolución Cubana, después de haber tenido 

una actuación brillante al momento de 

derrocar a Pérez Jiménez, cometimos muchos 

errores, el pueblo estaba envalentonado y 

radicalizado y la situación económica le 

impedía a Betancourt satisfacer esas 

demandas. Lo único que hicimos fue alzarnos 

en contra del gobierno, acomplejados por los 

efectos de la Revolución Cubana.”  
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enviados venezolanos a La Habana para su 

entrenamiento para la Lucha Armada. A su 

vez esta idea de imitación de la Revolución 

Cubana tiene una chispa inicial en el año 

1960 cuando dos hermanos de apellidos 

Castro se alzan y conforman un campamento 

guerrillero en Cumana, el cual es 

desmantelado.  

     […] Inmediatamente se desencadenan dos 

elementos que generan que el PCV se una por 

fin a la Lucha Armada, uno de ellos es el 

MIR, el cual ha sido perseguido por el 

gobierno y el cambio de viraje del PCV, el 

cual cambia su consigna de “Derrotar al 

gobierno” a “Derrocar al gobierno”, de esta 

forma el PCV se une a la Lucha Armada y a 

los frentes guerrilleros, le sigue 

inmediatamente el MIR durante un tiempo.  
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Forma de Comunicación de los 

Guerrilleros 

     “La forma de comunicación era a través de 

manifiestos y periódicos clandestinos, a partir 

de 1962, luego de los acontecimientos de 

Carúpano y Puerto Cabello, se creó la Fuerzas 

Armadas de Liberación Nacional, las cuales 

empezaron a editar un periódico llamado: 

Hacer la Patria Libre o Morir por Venezuela,  

el cual tuvo varios números. Este periódico 

era editado mediante un método manual en el 

cual el pintor superpone diversas sedas a 

medida que va añadiendo colores luego 

pasándole una plancha a la tela que se 

encuentra debajo con pintura acrílica 

(Serigrafía).” 

     […] Otra prensa clandestina la conforma 

Tribuna Popular, la cual con motivos de estos 

alzamientos del año 62 es suspendida y pasa a 

la clandestinidad con otro nombre.  

     […] Otro medio de comunicación era a 

través de los correos, y además de esto se 

     “Cuando se vive en la clandestinidad 

durante tanto tiempo ya se establece un 

aparato de comunicaciones […] 

     “Ya para la fecha, en Cúcuta y San 

Cristóbal funcionaba un aparato de 

comunicaciones, contábamos con conchas, es 

decir, sitios para escondernos, casas de 

amigos o de camaradas no conocidos para 

evitar sospechas, la gente era distribuida, ya 

el partido comunista contaba con experiencia 

internacional puesto que el venía desde hacía 

muchos años dedicándose a esto.” 
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presentó la sintonización clandestina dirigida 

desde Radio Habana Cuba, la cual hacia una 

transmisión especial para Venezuela, la cual 

solo se podía sintonizar por radios de onda 

corta. También existía Radio Moscú.  

     […] Fuera de esto, existieron algunos 

periódicos que en su momento fueron legales 

pero fueron ilegalizados por Betancourt: La 

Razón, Izquierda, Tribuna Popular, Hacer 

Patria Libre o Morir por Venezuela, Qué Pasa 

en Venezuela, Extra y una Revista llamada 

Documentos Políticos. […]  

Cómo Circulaba la comunicación 

clandestina y cuál era su destino  

     “El principal destino de esta prensa era el 

pueblo y todos aquellos partidos políticos que 

pudieran unirse a las filas de la Lucha 

Armada, igualmente a todos estos partidarios 

exiliados que no contaban con los medios 

para mantenerse informados sobre los hechos 

de oposición al gobierno” 

     “Había un encargado para distribuir la 

información, alguien que se dedicaba solo a 

esto, según la circunstancia y el momento, 

algunos de estos personajes, que incluso me 

transportaron en varias ocasiones fueron: 

Edmundo Chirinos, Juan José Ortiz y 

Domingo Miliani. Incluso, nunca me dejaron 

en la casa a la que debía ir, siempre me 
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dejaban 100 o 200 metros más lejos para 

evitar levantar sospechas o ser descubiertos. 

Así funcionaba con todos los integrantes de 

los aparatos clandestinos, además, al 

momento de llevarnos a algún lugar muchas 

veces nos vendaron los ojos para no saber a 

dónde llegábamos.”  

A través de quién circulaban los mensajes 

clandestinos  

     “La forma más corriente de comunicación 

era a través de correos, de los destacamentos 

guerrilleros a Caracas, con libros, boletines, 

comida y dinero, era la guerrilla la que 

alimentó al campesinado pobre del país. Otra 

forma era repartiendo los comunicados 

clandestinos en las llamadas batidas 

nocturnas, luego de las 10 de la noche se le 

asignada a cada comité de base de la juventud 

el reparto de la propaganda, se subía a los 

últimos pisos de los bloques y se iba piso por 

piso metiendo hojitas debajo de las puertas y 

de igual forma en los cerros del país, además 

     “Los mensajes circulaban a través de 

personas destinadas a tales fines, de igual 

forma se utilizaban correos, manifiestos, 

propaganda política y periódicos. […] 

     “Principalmente nos comunicábamos a 

través de los periódicos por medio del 

multígrafo, sin embargo, al pasar a la 

clandestinidad utilizábamos “la bateíta” esta 

era una especie de multígrafo, desechable del 

tamaño de una hoja extra oficio, abajo esta 

tenía una tela de gasa que dejaba colar la tinta 

y después se esparcía con un rodillo para que 

llegara hasta la hoja, las ventajas de este 
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de esto en las calles céntricas a través de los 3 

minutos en los que se hacía un cucurucho de 

papel se llenaba con los volantes de 

sublevación hacia el pueblo, se amarraba con 

un cordel el cual era impregnado con sal de 

nitro y se lanzaba al viento.” 

método es que al momento de un 

allanamiento se podía botar fácilmente y 

luego hacer uno nuevo.” 

Efectos de dichos mensajes clandestinos en 

las personas  

     “En muchos lugares del país hubo apoyo, 

en Carúpano y Puerto Cabello la población 

apoyo al movimiento y leyó los manifiestos 

generados en contra del gobierno, también la 

guerrilla a veces hacia acciones de 

propaganda en ciertos lugares, en los cuales 

repartía manifiestos a muchas personas.”  

     […] Se puede decir que la Guerrilla entró 

en declive luego del asalto al Tren del 

Encanto en 1963.  

     “Claro, los periódicos, sobre todo, tuvieron 

mucha influencia sobre las personas,  además 

de esto, El Carupanazo, El Porteñazo, el 

secuestro al futbolista Di Estefano, entre otras 

fueron acciones que llamaron la atención de 

la gente sobre lo que realmente ocurría y 

nuestros ideales.” 
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Tabla 7. Entrevistas Héctor Pérez Marcano y Américo Martín 

 

Tópico Héctor Pérez Marcano Américo Martín 

Grupos de izquierda formados después del 

Pacto de Punto Fijo  

     “En ese entonces yo militaba en Acción 

Democrática, y dentro del partido yo formaba 

parte del ala izquierda del partido; para ese 

entonces existía el grupo de la vieja guardia, 

una generación intermedia conocida como el 

grupo ARS, apodados así por Rómulo 

Betancourt gracias a una agencia de 

publicidad llamada así cuyo lema era 

Permítanos pensar por usted, y el tercer 

grupo dentro de AD era el grupo de izquierda 

que había surgido en la lucha clandestina 

contra Pérez Jiménez, tanto así que cuando 

este es derrocado el que llevaba el control del 

partido era el ala izquierda […] 

     Ante las políticas implementadas por 

Rómulo Betancourt había discrepancias con 

el grupo de izquierda, las cuales produjeron la 

     “Hasta la firma del Pacto de Punto Fijo, y 

utilizando como criterio de definición de lo 

que sea “la izquierda” el de la cercanía al 

marxismo leninismo, los grupos reconocidos 

en el país eran el PCV más algunos 

fragmentos emanados de divisiones anteriores 

de ese partido pero sin reconocimiento ni 

personería legal. En el seno de AD se gestó 

una tendencia que se escindirá de ese 

partido en 1960 y adoptará el nombre de 

MIR. Poco después se separó del PCV la 

corriente guerrillera encabezada por Douglas 

Bravo y casi simultáneamente se desgajó 

también del PCV la organización que se 

denominará MAS, del cual emana la Causa R. 
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primera ruptura, una de ellas debido al Pacto 

de Punto fijo, esto generó que nos 

separáramos de  AD y conformáramos el 

Partido de Izquierda Revolucionario (MIR), 

más adelante el grupo ARS también se separó 

de AD.”  

Posteriormente el MIR sufrió varias 

divisiones, a saber:  

     a) el FDP conducido por Jorge Dáger y 

partidaria del inmediato regreso a la legalidad 

y la salida electoral  

     b) Se desprende su primer secretario 

general Domingo Alberto Rangel  

     c) se funda la Organización de 

Revolucionarios (OR) de propensión 

guerrillera pero con un rostro legal, 

denominado Liga Socialista, que finalmente 

será el nombre definitivo, cuando la Liga 

abandona la lucha armada, “pecado” que le 

había cargado al MIR por legalizarse, 

abandonar la lucha armada y asumir la vía 

electoral.” 
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Surgimiento de la Lucha Armada       “La insatisfacción del MIR tuvo mucho 

que ver con este proceso que tuvo que ver con 

la formación de la Lucha Armada en 

Venezuela, además de esto también fue un 

gran antecedente la Revolución Cubana, la 

cual impactó todos los movimientos juveniles 

en América Latina, eso hizo que la política 

del gobierno de Betancourt que era rechazada 

por nosotros y al mismo tiempo la represión 

de su gobierno generó muchas 

manifestaciones populares. […] 

     El gobierno de Betancourt estaba 

aplicando una política económica bastante 

dura para los sectores populares, lo que llevo 

a la reacción de los sectores de oposición, 

Betancourt se atrevió a aprobar una ley en la 

cual aprobada una rebaja del 10% del sueldo 

a todos los empleados públicos, la que 

nosotros llamábamos la ley del hambre, su 

objetivo era reducir el gasto fiscal ya que 

     “El factor decisivo fue el enorme impacto 

de la revolución cubana en la 

socialdemocracia, el comunismo y la 

democracia cristiana de Latinoamérica. Así 

como la revolución rusa de 1917 fue el 

modelo seguido espontáneamente o impuesto 

por la Internacional leninista en varias partes 

de Europa, en América Latina ocurrió lo 

mismo con el fidelismo.” […] 

     Se quiso infructuosamente imitar el 

modelo castrista, a partir de grupos 

espontáneos de la órbita de la izquierda y 

muy poco después de dos organizaciones 

establecidas y con influencia estudiantil, en 

los intelectuales y en algunos sectores de la 

clase trabajadora, como lo eran el MIR y el 

PCV.  

     Otros factores concurrentes de la génesis 

de la lucha armada en Venezuela fueron la 
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Venezuela estaba pasando por una recesión 

económica dejada como herencia del 

gobierno de Pérez Jiménez, además de esto 

Betancourt inicio la política de empréstito ya 

que Venezuela no contaba con una deuda 

externa alta. […] 

     La influencia de la Revolución Cubana y 

la represión por parte del gobierno fue 

caldeando las direcciones políticas del Partido 

Comunista de Venezuela y el MIR. 

Inicialmente, sobre todo en el movimiento 

estudiantil se produjeron enfrentamientos 

violentos en la Universidad Central de 

Venezuela. 

    “La Lucha Armada empieza como un 

proceso de autodefensa. Además de esto hubo 

grupos dentro de los mismos partidos que 

respaldaban el hecho de irse a las montañas y 

luchar desde allá, estos conformaron focos 

guerrilleros, algunos de estos en los Andes y 

radicalización de la juventud política desde 

finales de la dictadura militar de Pérez 

Jiménez, la sensación de victoria percibida 

como suya por la izquierda en enero de 1958, 

y los espacios organizativos abiertos en AD, 

partido ampliamente mayoritario debido a la 

dura resistencia, que destruyó 

transitoriamente su organización y descabezó 

su dirigencia tradicional. Los jóvenes llenaron 

muchos vacíos e incrementaron su influencia 

y con ella el peso de ideas marxistas, el 

fenómeno cubano les proporcionó una versión 

compacta y operativa del marxismo, además 

de un camino aparentemente más expedito y 

sin concesiones hacia la toma del poder.  

     Las armas de la crítica fueron, 

lamentablemente, sustituidas por la crítica de 

las armas. […] 
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otros en el Estado Miranda, estos grupos 

principalmente no contaban con el respaldo 

del PCV y del MIR y al no contar con este 

apoyo estos grupos se disolvieron poco a 

poco.” 

     “El MIR inicialmente participó en los 

frentes guerrilleros tanto de Lara como de 

Falcón, ya en 1963 había una situación de 

violencia tremenda en el país ya que el PCV y 

el MIR habían constituido una organización 

para dirigir la Lucha Armada llamada Fuerza 

Armada de Liberación Nacional (FALN) y 

teníamos unas brigadas urbanas llamadas 

Unidades Tácticas de Combate que 

inicialmente comenzaron haciendo 

propaganda armada. Se buscaron tomar 

acciones que fueran noticiosas para el mundo 

entero y una de estas fue el secuestro del 

futbolista argentino Alfredo Di Estefano, al 

cual se le estuvo retenido durante una 

      […] De menos peso, aunque útil para 

intentar vanamente legitimar aquel grueso 

error, fue la recesión económica desatada a la 

caída de la dictadura. Fue un receso de pocos 

años, finalmente superado meses antes del 

ascenso de Raúl Leoni al poder. El gobierno 

de Rómulo Betancourt enfrentó una ola de 

huelgas obreras y estudiantiles que pronto, 

siempre bajo el efecto deslumbrante de la 

revolución cubana, alimentaron el uso de 

armas, la creación de formas de autodefensa 

de manifestaciones y casi sin solución de 

continuidad, la fundación de Frentes 

Guerrilleros rurales y Destacamentos 

militarizados urbanos, que materializaron la 

formal declaración de guerra contra el 

gobierno de Betancourt, dictada por las 

direcciones del PCV y el MIR. Para 

oficializar semejante declaración, ambas 

organizaciones crearon dos organizaciones 
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semana, además de esto el PCV también 

confiscó todos los cuadros pertenecientes a 

una exposición francesa en el Museo de 

Bellas Artes y otra de las acciones fue el 

secuestro del Buque Anzoátegui. Todo esto 

comenzó a crear contradicciones en el seno 

del PCV y MIR, ya que los dirigentes que se 

encontraban en las montañas consideraban 

que no recibían suficiente apoyo y se ponía 

más énfasis en la lucha urbana, luego de esto 

se desencadenaron hechos el Carupanazo, El 

Porteñazo y el asalto al tren del Encanto, los 

cuales fracasaron.” 

clandestinas: el Frente de Liberación 

Nacional -(encargada de la conducción 

política general) y las Fuerzas Armadas de 

Liberación Nacional –FALN- (directora de la 

guerra) Ni que decir tiene agregar que esta 

confrontación elevó los decibeles de la 

violencia y la represión y alejó durante años 

decisivos las posibilidades de diálogo y 

rectificación. 

     […]. Lo importante a destacar es que los 

hechos violento que desencadenó s no fueron 

aislados; formaron parte de una estrategia 

para la toma del poder. En Colombia, por 

ejemplo, las operaciones armadas fueron 

abundantes desde 1948 y especialmente desde 

la muerte del líder civil liberal Jorge Eliecer 

Gaitán, pero la estrategia no era tomar el 

poder sino  “autodefenderse” de las 

agresiones de latifundistas conservadores 
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contra campesinos liberales. Pero en 1964, 

cuando el partido comunista (PCC) decide 

con Pedro Antonio Marín alias Manuel 

Marulanda y alias Tirofijo, darle un viraje a la 

lucha, abre paso a la fundación de las FARC, 

una organización que no se limitó a 

“autodefenderse”, sino que se propuso ganar 

el poder por la vía armada. Ese gran cambio 

no fue impuesto por el PCC a los comunistas 

agrupados con Marulanda, sino por el 

contrario fueron estos los que se lo 

impusieron al PCC.  

     En Venezuela se organizaron Frentes 

Guerrilleros en Falcón, Lara, Apure, Miranda, 

Anzoátegui-Monagas, y unidas tácticas de 

combate (UTC) en ámbitos urbanos, además 

de montar un frente de militares de carrera 

que se pronunció en los alzamientos de 

Carúpano y Puerto Cabello de 1962. Cada 
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uno de esos componentes tenía autonomía y 

por lo tanto no resulta interesante contabilizar 

cuántas operaciones ejecutaron, sino cuán 

activos estuvieron esos frentes y las UTC. Lo 

cierto es que la incidencia de los militares de 

carrera disminuyó sensiblemente después de 

la derrota sufrida en las indicadas ciudades, la 

de las UTC decayó también porque la 

espectacularidad de sus acciones provocó 

respuestas mejor preparadas por los cuerpos 

de seguridad del Estado. Aprovecharon estos 

servicios el carácter avieso, agresivo y 

provocador de los secuestros y otros actos 

repudiables, entre los cuales el Secuestro de 

aviones y reparto de volantes desde el aire, 

secuestro del buque Santa María con 

dirección a Brasil, el secuestro del futbolista 

Alfredo Di Stefano, el secuestro del industrial 

Domínguez, la operación de propaganda 

armada para ridiculizar a oficiales 
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estadounidenses, el secuestro de Niehous, 

industrial del aluminio. 

 

 

Forma de comunicación de los guerrilleros       “Los partidos, tanto el PCV como el MIR 

tenían una organización clandestina muy 

buena, habían personas encargadas tanto en la 

parte rural como la urbana ambos grupos 

formaban el correaje, gracias a la unión de 

información de estos personajes.”  

     “Este correaje era el grupo de gente que 

iba desde las montañas a la ciudad y proveía a 

la guerrilla de uniformes, ropa, armas y todo 

lo que necesitaran. Además llevaban también 

la correspondencia. Estas personas llevaban a 

cabo una acción muy arriesgada para llevar 

información entre ambos grupos guerrilleros” 

     “Hubo serios problemas de comunicación 

con los frentes guerrilleros porque no se 

disponía de medios modernos como las redes 

de internet o los teléfonos celulares. Eso 

suscitó un inevitable cisma entre “lo rural” y 

“lo urbano”, que se tradujo en una total 

independencia operacional. De seguidas la 

disparidad se convirtió en confrontación 

política e ideológica que derivó en rupturas. 

En efecto, la comunicación no era diaria ni 

inmediata, informes urbanos iban 

acompañados de caletas de alimentos, 

medicinas y armas en medio de peligros muy 

serios de intercepción.” 
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     […] Algo debo subrayar: la lucha armada 

no tenía sentido ni razón, sobre todo porque 

se disponía de procedimientos electorales y 

amplias posibilidades legales. Aparte de su 

falta de motivos serios,  se incurrió en errores 

de fondo y de forma. Repetir la experiencia 

cubana conduciría a un seguro fracaso como 

quedó demostrado en toda América Latina y 

apelar al procedimiento “foquista” asentada 

en montañas aisladas resultó ser el mayor de 

los absurdos. La urbanización había 

despoblado los campos, de modo que 

estructuralmente “lo rural” no podía 

predominar sobre “lo urbano”, y en la 

hipótesis negada de que lo hiciera, el 

programa y la práctica revolucionaria 

aplicadas no tenían la menor relación con el 

país y con la población en su conjunto. 
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Cómo circulaba la comunicación 

clandestina y cuál era su destino  

     “la circulación de esta información estaba 

en manos de personas y grupos muy 

específicos que se dedicaban a esta acción, y 

de llevarla entre las distintas células 

guerrilleras, en las montañas y en la ciudad, 

estos grupos eran conocidos como el 

correaje” 

 

A través de quien circulaban los mensajes 

clandestinos  

     “Ya que no contábamos con ningún tipo 

de tecnología, la comunicación se llevaba a 

cabo gracias a mensajeros, cartas, correos, 

entre otros.”  

 

Efectos de dichos mensajes clandestinos en 

las personas  

     “La lucha Armada fue un grave error de la 

fuerza de izquierda en Venezuela, es un 

hecho que hoy en día reconocemos, porque 

mal que bien estábamos en un proceso de 

democracia, y no supimos apreciarlo en el 

sentimiento popular, sobre todo en la 

manifestación electoral en las elecciones del 

63 en las que resultó electo Raúl Leoni y en 

las que solo hubo 8% de abstención, esto fue 

     “Por las razones antedichas la influencia 

sería más bien escasa, tanto en cantidad y 

alcance como en contenido, porque una 

mayoría creciente no sentía que aquel 

despliegue fuera racional. Se carecía de 

medios radiales y audiovisuales, el material 

gráfico era igualmente escasos y periódicos, 

durante un tiempo permitido, como Clarín, El 

Venezolano, Izquierda y Tribuna Popular 



66 
 

una de las causas fundamentales de la derrota 

de la Lucha Armada, que no generó tanto 

apoyo en las personas. Especialmente en la 

parte campesina los cuales todos eran adecos 

y estaban de lado de la democracia.” 

     “No supimos ver que a pesar de las fallas 

que podía tener el gobierno, se trataba de una 

democracia naciente en Venezuela, en el caso 

de cuba la Revolución triunfó puesto que se 

trataba de una dictadura la que estaban 

intentando derrocar, y lo consiguieron, eran 

dos contextos políticos diferentes.  

reflejaban las contradicciones entre los 

partidarios de continuar la guerra y los 

inclinados al viraje hacia la actividad legal y 

de masas. Con el tiempo fueron estos los que 

predominaron.” 
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Figura 1. Portada del Periódico Tribuna Popular 
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Tabla 8. Portada del Periódico Tribuna Popular 

 

Medio Mensajes clave 

Nombre: Periódico Tribuna Popular  

Fecha: Agosto, 1960 

Lugar: Caracas 

- Denuncias sobre encarcelamientos 

aparentemente injustos en contra 

de los guerrilleros y simpatizantes 

adversos al gobierno de Betancourt 

pertenecientes a grupos de 

izquierda (PCV, MIR) 

- Anuncio sobre el cierre de medios 

escritos, denunciando la 

prohibición de libertad de 

expresión y la certera búsqueda de 

la sublevación del pueblo en contra 

del gobierno  

- Denuncias sobre atentados contra 

la libertad de expresión por parte 

de trabajadores de la prensa  

- Utilización de palabras 

generadoras de malas opiniones y 

violencia tales como “Secuestro” 

ya que la finalidad de la guerrilla 

siempre fue generar la sublevación 

del pueblo en contra del gobierno. 
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Figura 2. Anuncio en el Periódico El Clarín 
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Tabla 9. Anuncio en el Periódico El Clarín 

 

Medio Mensajes clave 

Nombre: Anuncio en el periódico El 

Clarín  

Fecha: Junio, 1963 

Lugar: Caracas 

- Denuncias de parte de los 

partidarios de izquierda, opositores 

del gobierno, sobre el aparente 

odio y la represión por parte de los 

entes gubernamentales contra la 

juventud y los estudiantes que se 

opusieran al gobierno. 

- Utilización de palabras 

generadoras de odio y violencia 

tales como: odio, rencor, 

terrorismo y cobardía, cuya única 

finalidad era provocar la 

insurrección del pueblo en contra 

de Betancourt.  

- Se debe destacar que para este año 

ya este periódico era clandestino, 

ya que estaba dirigido por 

miembros de izquierda opuestos al 

gobierno y que además pertenecían 

a las filas guerrilleras, es decir, lo 

que se buscaba era generar odio y 

violencia en contra del gobierno y 

la insurrección del pueblo en 

contra de este.  
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Figura 3. Anuncio en el periódico Tribuna Popular 
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Tabla 10. Anuncio en el periódico Tribuna Popular 

 

Medio Mensajes clave 

Nombre: Anuncio en el periódico 

Tribuna Popular 

Fecha: Junio, 1963 

Lugar: Caracas 

- Denuncia sobre las torturas y la 

violencia implantadas por el 

régimen de Betancourt en contra 

de todos aquellos que no 

estuvieran de acuerdo con el 

régimen, se debe destacar que esta 

publicación pertenece a un 

periódico clandestino y los 

dirigentes mencionados 

pertenecían a filas izquierdistas y 

guerrilleras que buscaban la toma 

del poder por las vías de la 

violencia armada y la institución 

de una revolución guiada por la 

reciente y exitosa revolución 

cubana.  

- Anuncio sobre los diversos 

dirigentes presos a causa de no 

apoyar al régimen, sin mencionar 

su orientación política, de 

izquierda y guerrillera  

- Utilización de palabras como: 

torturas y condenas, generadoras 

del miedo y la duda en la sociedad, 

buscando la insurrección armada y 

la unión de nuevos guerrilleros a 

sus filas, dispuestos a luchar en 

contra del gobierno.  
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Figura 4. Anuncio en el Periódico El Clarín 
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Tabla 11. Anuncio en el Periódico El Clarín 

 

Medio Mensajes clave 

Nombre: Anuncio en el Periódico El 

Clarín 

Fecha: Junio, 1963 

Lugar: Caracas 

- Aclaratoria sobre nacimiento de 

una organización cuya finalidad 

era la defensa del pueblo de manos 

del gobierno, lo que se buscaban 

era sembrar el terror y el odio en 

contra del primer mandatario y 

producir la insurrección del pueblo 

a causa de esto.  

- Referencia de los grupos armados 

de izquierda sobre la violencia 

implantada por el gobierno hacia 

sus ciudadanos mediante las 

palabras: terror, violencia, guerra y 

dolor.  

- Utilización de palabras tales como 

ignominia y oprobio, cuyos 

significados responden a: 

deshonor y descredito, 

refiriéndose con ellas al gobierno.  

- Anuncios sobre el fomento de la 

paz, libertad y prosperidad   entre 

los venezolanos por parte de esta 

nueva organización, las cuales 

según ellos ya no existían en el 

país por parte del nuevo gobierno.  
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Figura 5. Anuncio en el Periódico Tribuna Popular 

 

 

Tabla 12. Anuncio en el Periódico Tribuna Popular 

 

Medio  Mensajes clave 

Nombre: Anuncio en el periódico 

Tribuna Popular 

Fecha: Junio, 1960 

Lugar: Caracas. 

- Referencia que se hace por parte 

de los miembros de la izquierda 

venezolana, en clara oposición al 

gobierno de Rómulo Betancourt 

en contra de los firmantes del 

pacto de Punto Fijo, utilizando las 

comillas a modo de sarcasmo.  

- Utilización de la palabra engaño, 

generadora de confusión y malas 

opiniones de la ciudadanía en 

contra del gobierno.  
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Figura 6. Anuncio en el Periódico Tribuna Popular 
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Tabla 13. Anuncio en el Periódico Tribuna Popular 

 

Medio  Mensajes clave 

Nombre: Anuncio en el periódico 

Tribuna Popular 

Fecha: Enero, 1963 

Lugar: Caracas. 

- Anuncio que busca dar cuenta de 

la represión de la que eran victima 

los partidarios de izquierda que 

vendían prensa clandestina en 

contra del gobierno y buscaban 

fomentar el odio de la sociedad 

contra el mismo a través de la 

propaganda armada.  

- Utilización de la consigna “Cuba 

Si, Yankis No”, la cual era 

utilizada por los miembros de 

izquierda y guerrilleros para 

defender sus ideales en contra del 

gobierno, escudados bajo el 

triunfo de la revolución cubana y 

la búsqueda de los mismos 

objetivos en Venezuela por la vía 

de la violencia.  

- Utilización de la palabra 

“venganza” al momento de 

referirse a la policía, eliminando 

todo rastro de parcialidad y 

manifestándole a la población que 

esta solo buscaba reprimir y 

torturar a todo aquel que se 

opusiera al gobierno.  
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Figura 7. Caricatura en el Periódico Tribuna Popular 
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Tabla 14. Caricatura en el Periódico Tribuna Popular 

 

Medio  Mensajes clave 

Nombre: Caricatura en el periódico 

Tribuna Popular 

Fecha: Junio, 1963 

Lugar: Caracas. 

- Manifiesto por parte de la 

izquierda venezolana y 

representantes guerrilleros que 

busca representar el desempleo en 

el país a manos de Betancourt y la 

resolución del gobierno de 

resolverlo reclutando jóvenes 

campesinos para que lucharan en 

contra de los focos guerrilleros 

urbanos y rurales. Se evidencia el 

sarcasmo presente en su escrito, 

buscando la sublevación del 

pueblo y la respuesta negativa en 

contra del presidente.  
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Figura 8. Anuncio en el Periódico Tribuna Popular 

 

 

Tabla 15. Anuncio en el Periódico Tribuna Popular 

 

Medio  Mensajes clave 

Nombre: Anuncio en el periódico 

Tribuna Popular 

Fecha: Junio, 1963 

Lugar: Caracas. 

- Denuncias a través de periódicos 

clandestinos sobre represión e 

intento de encarcelamiento a los 

dirigentes de los partidos de 

izquierda por parte de la policía 

política.    
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Figura 9. Anuncio en el Periódico Tribuna Popular 

 

 

Tabla 16. Anuncio en el Periódico Tribuna Popular 

 

Medio  Mensajes clave 

Nombre: Anuncio en el periódico 

Tribuna Popular 

Fecha: Junio, 1963 

Lugar: Caracas. 

- Denuncias a través de periódicos 

clandestinos sobre represión y 

encarcelamiento a los dirigentes 

de los partidos de izquierda por 

vender prensa clandestina y hacer 

propaganda armada en la ciudad.  
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Figura 10. Portada del Periódico Tribuna Popular 
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Tabla 17. Portada del Periódico Tribuna Popular 

 

Medio  Mensajes clave 

Nombre: Portada del periódico Tribuna 

Popular 

Fecha: Agosto, 1960 

Lugar: Caracas. 

- Apoyo a cualquier dirigente 

cubano y al país.  

- Defensa explicita del líder de la 

revolución cubana, Fidel Castro, 

por parte de los partidarios de 

izquierda mediante frases como 

“No se olvide Canciller que el 

pueblo esta con Fidel”, se buscaba 

la generalización de un sentir 

comunista que no formaba parte 

de las intenciones de los demás 

venezolanos.  
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Figura 11. Portada del Periódico Tribuna Popular 
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Tabla 18. Portada del Periódico Tribuna Popular 

 

Medio  Mensajes clave 

Nombre: Portada del periódico Tribuna 

Popular 

Fecha: Marzo, 1965 

Lugar: Caracas. 

- Reafirmación por parte de los 

grupos guerrilleros de la lucha en 

los movimientos armados 

venezolanos. 

- Acusación al gobierno de las 

malas obras en el país y 

reafirmación de su lucha en 

contra del gobierno de Raúl Leoni 

por seguir los pasos del 

Betancourismo.   
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VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Grupos de izquierda conformados a raíz de la división de partidos 

ocasionada por la firma del Pacto de Punto Fijo. 

 

El Pacto de Punto Fijo fue un acuerdo que se firmó el 31 de octubre de 1958, entre 

los partidos políticos Acción Democrática (AD), Copei y Unión Republicana 

Democrática (URD), y del cual fue excluido el Partido Comunista de Venezuela (PCV). 

Dicho pacto buscaba la sustentabilidad de la naciente democracia a través de la 

participación equitativa de todos los partidos políticos.  

La finalidad del Pacto de Punto Fijo se determinó en tres puntos determinantes:  

1. Defensa de la constitucionalidad y el derecho a gobernar de acuerdo con el 

resultado electoral obtenido.  

2. Consideración de todos los partidos políticos firmantes en la conformación del 

gabinete ejecutivo del partido ganador.  

3. Instauración de un programa mínimo común.  

De acuerdo con la opinión de Antonio García Ponce, el Pacto de Punto Fijo prescribía 

la necesidad de estos tres partidos de formar una coalición de gobierno, ganara quien 

ganara. Esta coalición tenía como motivo principal la defensa del país ante cualquier 

intento de reacción de parte de los militares o fuerzas conservadoras contra el gobierno 

electo.  

Sin embargo, en 1960 ocurrió una división en Acción Democrática, continúa García 

Ponce, esta división fue un brote dentro del partido a través de un ala muy radical dirigida 

por Domingo Alberto Rangel, acompañado por la juventud del partido quienes 

constituyeron al Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), este partido 

inmediatamente hizo causa aparte con respecto a AD, y en octubre a través de un 

semanario publicaron una editorial llamando a la sublevación contra el gobierno de 

Rómulo Betancourt, esto provocó la represión de este partido y su órgano de prensa pasó 

a la clandestinidad.  
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Héctor Pérez Marcano indicó que ante las políticas implementadas por Rómulo 

Betancourt, se produjeron discrepancias entre algunos dirigentes de AD que se 

caracterizaban por ser de izquierda, estas fueron las que produjeron la primera ruptura, 

conformándose el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).   

Al momento de la separación de AD y la constitución del MIR por estos grupos de 

izquierda, se establecieron las bases para lo que fue la conformación de la Lucha Armada 

venezolana y los grupos guerrilleros tanto urbanos como rurales, los cuales también 

estaban conformados por integrantes del PCV. 

 

Métodos de actuación de la izquierda venezolana en contra del gobierno de 

Rómulo Betancourt. 

 

Al momento de producirse la ruptura dentro del partido político Acción Democrática 

(AD) y conformarse el partido Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) sus 

dirigentes se unieron con algunos partidarios de izquierda pertenecientes al Partido 

Comunista de Venezuela y otros de Unión Republicana Democrática (URD), quienes se 

encontraban en descontento con algunas acciones del gobierno presidido por Rómulo 

Betancourt, y conformaron lo que fue uno de los períodos armados más importantes y 

violentos de la historia de Venezuela reciente:  La Lucha Armada. 

Antonio García Ponce expresó, que La Lucha Armada Venezolana nació 

fundamentalmente por el ejemplo de la Revolución Cubana y tuvo como causas las 

recesiones y problemas económicos en los que estaba inmerso el país luego del paso de 

la dictadura de Pérez Jiménez. Betancourt se vio en la obligación de implementar una 

serie de acciones tales como: cancelación de deudas contraídas por el gobierno pasado, 

lo que produjo la devaluación del Bolívar, además debió disminuir el sueldo de los 

empleados públicos en un 10% buscando mejorar la formación de capital, eliminar el 

circulante y equilibrar la economía, dichos movimientos no fueron bien recibidos por 

algunos partidarios de izquierda quienes lo tomaron como ofensas al país y malversación 

de los bienes de todos los venezolanos.  

Héctor Pérez Marcano coincide en que la insatisfacción del MIR fue un detonante en 

este proceso de la conformación de la Lucha Armada, además de esto, la Revolución 
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Cubana impactó de forma directa en los partidarios de izquierda, quienes hacían oposición 

al gobierno.  

      La influencia de la Revolución Cubana y la represión por parte del gobierno fue 

caldeando las direcciones políticas del Partido Comunista de Venezuela y el MIR. 

Inicialmente, se quiso infructuosamente imitar el modelo castrista, a partir de grupos 

espontáneos de la órbita de la izquierda y muy poco después de dos organizaciones 

establecidas y con influencia estudiantil, en los intelectuales y en algunos sectores de la 

clase trabajadora. 

    Pérez Marcano y Américo Martín coinciden en que la Lucha Armada comenzó como 

un proceso de autodefensa. Además de esto, el gobierno de Rómulo Betancourt enfrentó 

una ola de huelgas obreras y estudiantiles que pronto, siempre bajo el efecto deslumbrante 

de la revolución cubana, alimentaron el uso de armas, la creación de formas de 

autodefensa de manifestaciones y casi sin solución de continuidad, la fundación de 

Frentes Guerrilleros rurales y Destacamentos militarizados urbanos, que materializaron 

la formal declaración de guerra contra el gobierno de Betancourt, dictada por las 

direcciones del PCV y el MIR. Para oficializar semejante declaración, ambas 

organizaciones crearon dos organizaciones clandestinas: el Frente de Liberación Nacional 

-(encargada de la conducción política general) y las Fuerzas Armadas de Liberación 

Nacional –FALN- (directora de la guerra) Ni que decir tiene agregar que esta 

confrontación elevó los decibeles de la violencia y la represión y alejó durante años 

decisivos, las posibilidades de diálogo y rectificación. 

El MIR, inicialmente participó en los frentes guerrilleros tanto de Lara como de 

Falcón. Ya en 1963 había una situación de violencia tremenda en el país ya que el PCV 

y el MIR habían constituido una organización para dirigir la Lucha Armada llamada 

Fuerza Armada de Liberación Nacional (FALN) y se habían constituido las Unidades 

Tácticas de Combate, las cuales eran unas brigadas armadas cuya función era la difusión 

de propaganda armada.  

Pérez Marcano relata, que se buscaron tomar acciones que fueran noticiosas para el 

mundo entero y una de estas fue el secuestro del futbolista argentino Alfredo Di Estefano, 

al cual se le mantuvo retenido durante una semana. Además,  el PCV también confiscó 

todos los cuadros pertenecientes a una exposición francesa en el Museo de Bellas Artes, 

y el secuestro del Buque Anzoátegui. 



89 
 

Este sinnúmero de acciones generaron contradicciones en el seno del PCV y del MIR. 

Ya que los dirigentes que luchaban desde las montañas, consideraban que no recibían el 

suficiente apoyo y se ponía más énfasis en la lucha urbana, con los días, se 

desencadenaron hechos como el Carupanazo, El Porteñazo y el asalto al tren del Encanto, 

los cuales fracasaron.  

 

Utilización de medios de comunicación clandestinos durante la Lucha 

Armada 

 

Héctor Rodríguez Bauza expresa en primera instancia que cuando se vive en la 

clandestinidad durante tanto tiempo ya se establece un aparato de comunicaciones. 

Una de las principales formas de comunicación la conformaban los manifiestos y 

periódicos clandestinos. Narra Antonio García Ponce, así como los correos y los grupos 

de comunicación, quienes transmitían los mensajes de un grupo a otro, este grupo se 

denominaba El Correaje. A partir de 1962, luego de los acontecimientos de Carúpano y 

Puerto Cabello, se crearon las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, las cuales 

empezaron a editar un periódico llamado: Hacer la Patria Libre o Morir por Venezuela,  

el cual tuvo varios números. Este periódico era editado mediante un método manual que 

solo era posible en la clandestinidad. 

Otra prensa clandestina la conforma Tribuna Popular, la cual con motivos de estos 

alzamientos del año 62 es suspendida y pasa a la clandestinidad con otro nombre, además 

existieron algunos periódicos que en su momento fueron legales pero fueron ilegalizados 

por Betancourt: La Razón, Izquierda, Tribuna Popular, Hacer Patria Libre o Morir por 

Venezuela, Qué Pasa en Venezuela, Extra y una Revista llamada Documentos Políticos. 

Bauza expresa, que los mensajes circulaban a través de personas destinadas a tales 

fines, de igual forma se utilizaban correos, manifiestos, propaganda política y periódicos. 

Al momento de pasar a la clandestinidad, los guerrilleros utilizaban un método llamado 

la bateíta, la cual era una especie de multígrafo desechable del tamaño de una hoja extra 

oficio, debajo, tenía una tela de gasa que dejaba colar la tinta y después se esparcía con 
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un rodillo para que llegara hasta la hoja, cuya ventaja era que al momento de un 

allanamiento se podía botar fácilmente y luego hacer uno nuevo. 

García Ponce relata que otra forma muy eficaz de comunicación eran las llamadas 

batidas nocturnas, en las cuales se repartían comunicados clandestinos al pueblo. Luego 

de las 10 de la noche se le asignada a cada comité de base de la juventud, el reparto de la 

propaganda, se subía a los últimos pisos de los bloques y se iba piso por piso metiendo 

hojitas debajo de las puertas y de igual forma en los cerros del país, además,  en las calles 

céntricas a través de los llamados 3 minutos, en los que se hacía un cucurucho de papel, 

se llenaba con los volantes de sublevación hacia el pueblo, se amarraba con un cordel, el 

cual era impregnado con sal de nitro y se lanzaba al viento cuando el cordel se quemaba 

por completo.  

Américo Martín, por su parte, cuenta que hubo serios problemas de comunicación con 

los frentes guerrilleros porque no se disponía de medios modernos como las redes de 

internet o los teléfonos celulares. Eso suscitó un inevitable cisma entre “lo rural” y “lo 

urbano”, que se tradujo en una total independencia operacional. De seguidas, la disparidad 

se convirtió en confrontación política e ideológica que derivó en rupturas. En efecto, la 

comunicación no era diaria ni inmediata, informes urbanos iban acompañados de caletas 

de alimentos, medicinas y armas en medio de peligros muy serios de intercepción. 

Es importante destacar que todos los personajes entrevistados coinciden en que la 

Lucha Armada no tenía sentido ni razón, sobre todo porque se disponía de procedimientos 

electorales y amplias posibilidades legales, para llegar al poder. Aparte de su falta de 

motivos serios,  se incurrió en errores de fondo y de forma. Repetir la experiencia cubana 

conduciría a un seguro fracaso como quedó demostrado en toda América Latina y apelar 

al procedimiento “foquista” asentada en montañas aisladas resultó ser el mayor de los 

absurdos. La urbanización había despoblado los campos, de modo que estructuralmente 

“lo rural” no podía predominar sobre “lo urbano”, y en la hipótesis negada de que lo 

hiciera, el programa y la práctica revolucionaria aplicadas, no tenían la menor relación 

con el país y con la población en su conjunto.  

Los movimientos armados fueron un grave error de las fuerzas de izquierda en 

Venezuela, no se supo apreciar el nacimiento de la democracia en el sentimiento popular, 

sobre todo en la manifestación electoral de las elecciones de 1963, en las cuales resultó 
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electo Raúl Leoni y en las que solo hubo 8% de abstención, esto fue una de las causas 

fundamentales de la derrota de la Lucha Armada, que no generó tanto apoyo en las 

personas, especialmente en el sector campesino los cuales eran partidarios de Acción 

Democrática y defendían la democracia a toda costa. 

En el caso de Venezuela no se supo apreciar que a pesar de las posibles fallas 

existentes en el gobierno, este buscaba la instauración de un régimen democrático en el 

país, lo cual lo diferenciaba de Cuba y su triunfante revolución de manos de Fidel Castro 

sobre la dictadura que reinaba en su país, en este sentido, se trataba de dos contextos 

políticos totalmente diferentes.  
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 De la discusión de los resultados obtenidos a partir del desarrollo de esta 

investigación, se obtienen las siguientes conclusiones:  

 

- Al momento de firmarse el Pacto de Punto de Fijo por los partidos Acción 

Democrática (AD), Unión Republicana Democrática (URD) y Copei, el cual fue 

puesto en práctica durante el gobierno de Rómulo Betancourt, y del cual se 

excluyó al Partido Comunista de Venezuela (PCV), se desencadenaron una serie 

de acciones dentro de algunos dirigentes de AD quienes no se encontraban de 

acuerdo con decisiones del actual presidente Betancourt y las cuales generaron la 

ruptura de una sector del partido y la subsecuente separación de este grupo, el cual 

conformó el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). Ambos partidos de 

izquierda, PCV y MIR conformaron las filas de lo que más adelante se 

transformaría en la Lucha Armada venezolana, cuya finalidad era derrocar el 

gobierno de Rómulo Betancourt por la vía de las armas.  

 

- Dentro de los tipos de medios de comunicación que se emplearon durante las 

comunicaciones clandestinas de la Lucha Armada y los Guerrilleros, se identificó 

que los mensajeros (Correaje) correos y la propaganda armada, impartida de 

forma clandestina a la sociedad venezolana, fueron los medios principales de 

comunicación que utilizaron los grupos armados venezolanos para denunciar las 

acciones del gobierno de Betancourt, e igualmente incitar a la ciudadanía a que se 

unieran a su causa. Asimismo, los periódicos y semanarios que formaban parte de 

sus filas izquierdistas (Élite, Izquierda, El Clarín, Tribuna Popular, etc.) fueron 

utilizados como métodos de denuncia contra el gobierno. Es importante destacar, 

que al momento de ser convertidos en medios clandestinos y cancelados por el 

ente gubernamental, se generaban nuevos periódicos y semanarios que cumplían 

la misma función pero, con nuevos nombres.   
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- Los manifiestos y  volantes convertidos en propaganda armada, cumplieron con 

funciones determinadas dentro de las comunicaciones clandestinas de los 

guerrilleros. Por un lado establecieron un vínculo de comunicación entre la Lucha 

Armada rural y la Lucha Armada Urbana, modos de actuación y nuevos pasos a 

seguir en contra del gobierno, e igualmente fungían como órganos de incitación a 

la violencia e insurrección de la sociedad venezolana en contra del gobierno. Los 

manifiestos sirvieron para transmitir mensajes extensos, pero con alcance 

limitado, mientras que los volantes, contenían mensajes breves y de fácil 

comprensión, la mayoría de ellos con la función de llegar a mayor parte de la 

población  

 

- Las diversas formas de represión del gobierno en contra de la Lucha Armada y 

los guerrilleros que incitaban la violencia en el país, generaron mayores formas 

de ingenio en los escritores y partidarios de los grupos radicales de izquierda, 

además de los grupos encargados de llevar los mensajes de un lugar a otro. Ya 

que no se contaban con medios tecnológicos de comunicación y por tratarse de 

campamentos rurales clandestinos, se les dificultaba el uso de multígrafos para 

realizar los volantes, correos y manifiestos que se enviaban. Se crearon, entonces, 

formas rurales de escritura clandestina como la bateíta, la cual cumplía las mismas 

funciones de un multígrafo pero esta se podía desechar fácilmente. Periódicos 

como El Clarín y Tribuna Popular, que fueron cancelados por denunciar al 

gobierno e incitar a la insurrección popular, se convierten en semanarios 

clandestinos, saliendo nuevamente a la luz con nombres diferentes.   

 

- La Lucha Armada venezolana fracasó principalmente porque no contó con el 

apoyo popular del campesinado y trabajadores urbanos del país, si bien fue 

estimulada por la Revolución Cubana y el triunfo de Fidel Castro en contra de 

Fulgencio Batista y la dictadura que reinaba en Cuba, en Venezuela se planteaba 

el nacimiento de una democracia, luego del derrocamiento de 10 años de dictadura 

con Marcos Pérez Jiménez. Este nuevo modelo político, se materializa de la mano 

de nuevos actores civiles, que se plantearon llevar al país por el camino de las 

libertades públicas y de los derechos consagrados en una nueva Constitución, y 

que se ponen en práctica durante el gobierno de Rómulo Betancourt. 
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Esta investigación presenta las siguientes limitaciones: 

 

- La Biblioteca Nacional no cuenta con un suficiente número de medios de 

comunicación clandestina correspondiente al  periodo 1960-1964. De los medios 

mencionados por los entrevistados, tales como: Izquierda, Venezuela Gráfica y 

Hacer Patria Libre o Morir Por Venezuela no se conserva ni un ejemplar 

clandestino.  

 

- La mayoría de los entrevistados, que participaron como protagonistas en el 

movimiento armado,  no conservan muestras de ningún tipo de material 

clandestino, que pueda servir como modelo de análisis y para la realización de 

futuras investigaciones sobre este tema.  

 

- Muchos de los actores políticos de la época lamentablemente fallecieron o se 

encuentran físicamente incapacitados para dar su testimonio y que éste sea válido. 

 

 

Debido a que las investigaciones sobre el tema de la clandestinidad de la Lucha 

Armada durante el Gobierno de Rómulo Betancourt son muy escasas y además no se 

cuenta con la suficiente información de otras fuentes que no sean las primarias, se 

recomienda realizar nuevos aportes que amplíen este tema y que faciliten la realización 

de otros nuevos, a fin de conservar el patrimonio y la memoria histórica del país.  
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ANEXOS 

 

Las imágenes correspondientes a este apartado se encuentran archivadas en el CD 

de anexos adjunto a este documento.  

 


