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urJIVERSIDAD, PDLITICA V ESTUuiiHm:s rn VEf'JEZUELA 

Drl!indo Albcrnc.z-

El inicio de la dócado de 1970 encuentra al movimien

to estudiantil venazolono on una situación de relativa inactividad, Des

pu6s de la azarosa d6cada anterior, la estabilidad del r~gimen democráti-

co pareciera confinar la actividad política estudiantil intramuros¡ es 

decir, dentro de los limites da las instituciones de educación superior, 

Los estudiantes de secundaria se hallan limitados a sus actividades aca

démicas y los lideres universitarios encuentran dificultades para el pro

selitismo político en ese nivel, El crecimiento del sector privado en 

la educación nacional pareciera significar igualmente, una berrera al ac

tivismo político en la educación, Sin embargo, los ostudiant□ s vonezola

nos siguon constituyendo un enorme potencial, on 1 □ que a actividad polí

tica se rofiore, 

El presente trabajo describe las incidencias mas im

portantes de la actividad política de los estudiantes venezolanos, inton

tando encuadrar la nisma dentro del contexto do la sociedad global vene

zolana, La cussti6n del problema universitario venezolano roflsja, sin du

de alguna, dos cuestionas previas, lo cual ocurre, por lo demás, en cual

quier otra sociedad; por una parte la propia naturaloza do la estructura 

social venezolana, que hace de la Universidad, como de cualquier otra ins-· 

tituci6n social, individualnente considerada, suerte de mocrocosmos social, 

en dando so repiten, obviamente, los patrones de conducta que caractoriz3n 

a la sociedad venazolena, al nivel de la sociedad global, Por la otra, 

ol hecho de que en Venezuela el problema de la población universitaria y 

su conducta, de todo g6nero, hay qua visualizarlo d□ ntro del contexto do 

un análisis de la juventud venezolana, Lo qua Piorro Furtar propone cGmo 

el estudio de las problemas de la juventud, (1) más que de los problemas 

específicos de un sector de la misma, es fundam□ntal en Venezuela, dadas 

las proporciones del total de la poblaci6n en edad de asistir a educación 

universitaria y la que de hecho tiene secos□ a la misma, no s6lo en tér

minos del enrolamiento, sino del egreso ds las univ8rsidados, dato este 

último mucho más significativo que el primero, 

Dado la estructura demográfica do Venezuela 
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(2) el papel de la población jóvenes de extrema importancia. La es

tructura ocupacional no se expande do manera tal como para absorber a 

cada nuevo contingente capáz de entrar en la fuerza de trabajo y la preo

cupación acerca del destino de la juventud venezolana es tema obligado. 

en el país. En éste sentido ha dicho lo siguiente Arturo Uslar Pietri, 

uno de los observadores más agudos de la sociedad venezolana "Cada vez 
que me encuentro ante un grupo de jóvenes venezolanos me asalta la an

gustiosa pregunta de si tienen o no un porvenir. En su mayoría son des

piertos, ~vidas, adaptables, ansiosos de acci6n y progreso, y sin ember

go tan sólo una pequeña porción de ellos, por el juego de muchos azares, 

alcanzará a sacar algún sólido provecho de sus aptitudes y sus esperan

zas. La inmensa mayoría de ellos no lo puede hacer en el presente y, lo 

que es todavía más grave, no lo podrá lograr en el futuro. El pais en 

que han na:ido no crece con ellos, ñi mucho menos está preparado para 

convertirlos en la fuerza creadora del progreso colectJvo 11 • Por ot~a 

parte, se leen en Venezuela constante y reiteradas declaraciones acerca 

de la importancia de la juventud. Un Rector, Luis Manuel Peñalver, d8 la 

Universidad de Oriente, decía sobre ello lo siguiente: " ••• creo que al 

Gobierno Nacional, los Estatales y Municipales, el sistema educativo tu-· 

do y especialmente las Universidades y los sectores privados en general 

deben adquirir la plena conciencia de que en un pais de jóvenes como Elti 

Venezuela, el futuro está en la juventud, Gonz~lo Barrios, en c11n-

didato derrotado de Acci6n Demócratica en las elecciones presidencialE!D 

de 1968 utiliz6 en su campaña la idea de un Ministerio de la Juventud, 

el cuil justificaba en los siguientes t~rminos: ''He lanzado la inicia~i

va de crear en Venezuela el Ministerio de la Juventud por el extraordi

nario volúmen de nuestra población juvenil y por la enorme presión quo 

los gustos, tendencias, aspiraciones y necesidades de esa porción de 1~ 

s □ciédoct está ejerciendo sobre el destino nacional en su conjunto. La 

pr9sencia de la juventud venezolana pesa como una condición de gran i~

portoncia en la planificación del desarrollo; incide como una incógnit• 

sobre la estabilidad de nuestra democracia política, y se insinúa sobrE 

la estabilidad de nuestra democracia política, v se insin6a como fermBn

to deter~inante en la trayectoria visible de nuestro proceso cultural". 

Es decir, Venezuela es un pa!s en el cuál sa 

le concede a la juventud una imp □rtAncia extraordinaria y en los Últimos 

años los medios de comuni~aci6n de masas, destacan sobremanera a este 
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sector social, Los fil6sofos sociales, los políticos, los maestros y los 

propios j6venes, son mecanismos de un sentimiento casi de culto a la ju

ventud. Se la considera pura e incorrupta, Única esperanza del desarro

llo nacional. Es así, pués, que esta consideraci6n colectiva del j6ven 

como tal ha de tomarse en cuenta, al juzgar al movimiento estudiantil vn

nez □lano, quién a pesar de que numéricamente no la representa, encarna ni 

a la juventud venezolana, en términos de la imágen pública de este sector. 

Estudiantes y Política 

Los estudiantes latinoamericanos han mantenido 

a lo largo del siglo una importante actividad en los asuntos políticos na

cionales. En muchos casos fueron el centro de la oposici6n política, sw

bre todo en países en donde las libertades públicas habían sido suprimi

das, De ellos se ha dicho que constituyeron un factor importante en el 

dsrrocamiento de dicataduras; en realidad, los estudiantes iniciaron en 

ocasiones ciertas acciones políticas que han servido de catalizadoras pa-

r~ la intervenci6n de otros sectores políticos que, como el ejército, son 

los que en verdad deciden la problemática política En América Latina, Eri 

los Último~ años, sin embargo, los estudiantes latinoamericanos fueron i~

capaces de mantener un papel de importancia en el proceso de desarrollo ~o

lltico nacional y han venido a ser menos influyentes en la década del 60 

de lo que hablan sido en años anteriores, 

esto es al menos lo que se infiere de hechos re

lativamente recientes, En 1954 los estudiantes brasileños trataron, sin 

éxito, de impedir el golpe militar en contra de Goulart; en el caso de Dn

ga,ía los estudiantes argentinos se mantuvieron a la espera y s6lo orga

nizaron acciones de protesta cuando la Universidad fué intervenida, En 

Colombia el gobierno de Lleras se permiti6 modificar la ~nterpretaci6n 

de:L estatuto universitario, sin hallar resistencia masiva por parte de 

lon estudiantes, El gobierno de Leoni en Venezuela, allanó la Universi

datJ y dict6 nuevas reglamentaciones, las cuales han sido implementadas sin 

qua el estudiantado haya podido mantener una resistencia total y continua, 

Estos incidentes, elegidos al azar, parecen indicar que las actividades po

líticas de los estudiantes en América Latina, son menos decisivas de lo qua 

se han dicho u observado, Parece ser, por el contrario, que la importan

cia de la cuesti6n estudiantil en Latinoamérica tiende a restringirse a 

los límites de las propias Universidades y que su acci6n alnivel político 
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nacional es menos posible. 

Cualquier generalización corre el peligro de 

alejarnos de la verdad, por supuesto. Lo afirmado parece, sin embargo, 

ajustarse a la realidad, en el caso de Venezuela, un pa!s en el cual los 

estudiantes han desarrollado a lo largo de trece anos, 1957-197□, uh 

ciclo pol!tico que los ha llevado desde el punto en el cual alcanzaron 

la suma de poder político nacional más altn -que nunca hablan logrado-, 

hasta el punto en el cual luchan por mantener privilegios de carácter 

estrictamente universiterio, sin posibilidad de mantener influencia en 

los asuntos políticos nacionales. Podr!a, pués, ser el caso de Venezue

la, un ejemplo latincaméricano del ascenso y caída del poder político de 

los estudiantes, en lo que concierne al plano de la vida política nacio
~al. (3) 

Los estudiantes venezolanos han estado muy ac

tivos en la política nacional, no solamente en la última década, sino 

igualmente a lo largo de la historia política moderna del país. Fueron 

los líderes de la lucha en contra da:las::nlctaduras, como en los casos 

de Gómez y Pérez Jiménez; han previsto, igualmente, la posibilidad para 

al entrenamiento de las élites políticas. El presidente, Leoni, fué un 

dirigente estudiantil, como lo fué su predecesor, Bentancourt y el ac

tual presidente Cnldera. De hecho, la casi mayoría de los líderes po

líticos del país procedían de la Universidad, a través del movimiento 

3studiantil, o da los cuadros del ejército, los dirigentes del país, en 

verdad, han sido doctores y generales, mientras que ningún líder obrero 

o campesino logró alguna vez en posición de liderazgo nacional. 

En este trabajo haremos una explicaciÓfl d,¡.l 

nctivismo estudiantil en Venezuela, principalmente de la escena contem

poránea, la cual puede ser definida en términos de los últimos doce a

iíos, desde la crisis que motivó la caída del gobierno de Pérez Jiménez 

l1asta la reciente intervención por parte del gobierno de la Universidad 

Central de Venezuela (4). En estos anos, como ya fué sugerido, Venezue

la ofrece lo que es probablemente un caso típico de lo que ocurre a los 

novimientos estudiantiles: pasar momentos de gran acumulación de poder 

político nacional a casi ninguna suma nacional de poder. Esto quiere 

decir, que hay tal vez, una cercana relación entre el activismo estudian

til y las crisis nacionales y entre estabilidad política y reducción del 
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~ctivismo estudiantil. 

La caída de Párez Jiménez y la emergencia del poder estudiantil 

Al final del gobierno de Pérez Jiménez no e

xistía prácticamente movimiento estudiantil en Venezuela. Para entonces 

la dictadura ejercía el control absoluto del país y toda forma de oposi

ción organizada había sido destruida. Los estudiantes que lucharon con

tra la dictadura de Gómez, sobre todo en los incidentes de 1912 y 1928; 

continuaron haciéndolo contra el sucesor de Gómez, el General López Con

treras, quién impuso la deportación de la mayoría de los lidere estudian

tiles, en 1936. Cuando Acción Democrática arribó al poder, en 1945, lo 

hicieron igualmente por vez primera con cierto papel de relieve en lapo

lítica nacional, ea decir, que pudo considerárselas entonces con acceso 

a las fuentes del poder nacional. Cuando en 1948, los militares decidie

ron gobernar por si solos, sin Acción Democrática, los estudiantes su

frieron persecuciones, y en 1952, las Universidades fueron cerradas. Es

ta hecho coincidió con el inicio del período perezjimenista de dictadura 

(5) 

Reabiertas las Universidades un año más tarde, 

el gobierno había asumido el control de las,mismas y las actividades po

líticas de los estudiantes suprimidas, Aquello que mantuvieron alguna ac

tividad política lo hicieron con riesgo de sus vidas; muchos estudiantes 

fueron detenidos, y algunos de ellos se les condujo a los campos de con

crantración que la dictadura abrió al Sur del □rinoco (6). Entre los años 

1952 y 1957 el movimiento estudiantil venezolano fué Clandestino, como o

currió con todo tipo de oposición a la férrea dictadura de Pérez Jiménez, 

Una simple consulta de los periódicos de la época evidencia esta situa

ción. Las noticas locales eran aquellas apologéticas de los esfuerzos 

del régimen encaminados a crear una ideología del •nuevo ideal nacional", 

(el motto de Pérez Jiménez), asociado con la idea de "transformar el me

dio físico". En verdad, mientras el régimen orientaba sus esfuerzos a la 

construcción de obras suntuarias que satisfacieran el ego del dictador y 

proveer con dinero fácil y rápido a los "entrepreneurs" del gobierno, la 

temida Seguridad Nacional se ocupa eficientemente del "miedo social", 

A través de terror y corrupción, el gobierno de Pérez Jiménez pudo mante

ner un cercano control de todo el país y para mediados de 1957 no había 

signos de oposición organizada. La prensa nacional se hallaba bajo severa 
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censura y apenas si alguna que otra noticia internacional ofrecía cier-

ta posibilidad de alentar una velada y tímida idea oposicionista, Los 

deportes, literatura y las trivialidades de los nuevos ricos eran las in

formaciones obligadas. Ninguna n □ tica ofrecen los peri6dicos de todos 

esos años sobre el movimiento estudiantil, 

Da hecho, el gobierno de Pérez Jiménez trat6 

de eliminar la política de la educación, no s61 □ educación superior sino 

en todo el sistema de enseñ~nza, Esto es muy importante para la c □nsi

cleraci6n de eventos posteriores, el hecho de que durante tantos años los 

8studiantes estuviesen alejados de cualquier influencia que los condujera 

a la socialización política, tanto en la educaci6n pública como en la 

privada, En realidad, uns~e las principales consecuencias del aislamien

to político de los estudiantes durante los años de Pérez Jiménez consis

ti6 en que los que de éstos iban a desempeñar un,papel tan impresionante 

an la vida política en y después de 1958, no hablan tenido oportunidad 

alguna de socializarse políticamente e iban a devenir un factor de deci

si6n política sin ningún tipo de entrenamiento en este tipo de actividad. 

La casi mayoría de la población universitaria de 1958 habla comenzado su 

Fducaci6n secundaria en 1952, precisamente cuando la dictadura inici6 su 

período de mayor represión y estabilidad, No es una sorpresa, por tanto, 

que la conducta política de los estudiantes en 1958 haya podido ser "calj

ficada de anarquista" e ideol6gicamente confusa, y permite afirmar la cor

veniencia de que para el normal desenvolvimiento de una actitud democrá

tica hacia la vida política, el proceso de socializaci6n en esta área de-

ta comenzar lo más pronto posible, El caso de Venezuela parece ser indica

tivo de que la responsabilidad política de los estudiantes pueden ser al

canzada mediante la socializaci6n política y no mediante al aislamiento 

en esta. área de la actividad, 

El vacío dejado por la despolitizacitn de la edu

cación fué llenado por el régimen mediante un tipo de orientación milita

rista seudonacionalista, orientación a la cual prestaron su apoyo entusian

ta las escuelas privadas, a juzgar por la participación de éstas en las ma

nifestaciones públicas del gobierno de la época, particularmente las de 12 

"Semana de la Patria" y las del aniversario del ascenso al poder de Pérez 

Jiménez, Las ~cuelas religiosas fueron, sin duda, las más entusiastas co

laboradoras, en estas celebraciones, curiosas combinaciones de la parafer

nalia militar, símbolos religiosos y expresiones seudonacionalistas, (7) 
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Pérez Jiménez no pudo obtener la colaboraci6n 

completa de las Universidades para estas manifestaciones, aunque sufi

ciente número de estudiantes y profesores se prestaron a cooperar con 

ellas o fueron muy indiferentes para no hacerlo con las Universidades 

intervenidas en 1952 y privadas de su autonomía, quedó suprimida toda 

participaci6n estudiantil en el gobierno ds la instituci6n (8). La ad

ministraci6n de las mismas era elegida por el poder y la mayoría de los 

estudiantes y profesores que se oponían al orden establecido abandona

ron voluntariamente la ~niversidad, o fueron obligados a hacerlo. Mu

chos profesores conocieron el exilio o siguieron otro camino profesio

nal y muchos estudiantes se trasladaron a países como España, Argentina, 

Chile, Perú, Ecuador y Colombia, en donde permanecieron varios años, al

gunos hasta terminar sus estudios, Ciertos estudiantes lograron, sin 

embargo, mantener una actividad política clandestina en las Universida

des; ninguna distinci6n era hecha entre orientaciones de "derecha" o 
11izquierda 11, en la medida en que existía consenso en cuanto a la lucha 

política. En términos generales puede decirse, a pesar de lo anterior, 

que para mediados de 1957 la oposici6n política en la Universidad era 

~uy pequeña, sin organizaci6n ni liderazgo visible. La despolitizaci6n 

de la Universidad fué obtenida casi totalmente. 

Aún esl, estudiantes formaron parte de i~ or

ganizaci6n clandestina que dirigi6 el movimiento contra Pérez Jiménez 

(9), y ellos organizaron manifestaciones para poner en evidencia las ma

niobras políticas a través de las cuales el dictador trataba de permann

cer en el poder (10). Fué entonces cuando, debido a la lucha interna 

por el poder, dentro del ejército, Pérez Jiménez fué obligado a salir 

del país y los estudiantes se convirtieron facilmente en el leiv motiv 

del movimiento que derrocó a la dictadura. En verdad, nadie parecía in

teresado en asumir la responsabilidad plena contra la dictadura, excep-

to los estudiantes. El régimen de Pérez Jiménez había enfrentado una 

situaci6n crític~ r~ ~G~ ~lt1nns dos aA□ s de su gobierno, debido a aue 

su p~□dll:i:-~wil, .ha Ee;u~ictlcic"IJacionar~MMa _t!Sta&lecfó~:un-apárató de 

reprosi6n'· C!':" -s,, propon!a'1.nc1Uso poner ,;il 11jé·rcij;o c!_entto d.e su_ esfera 

de acci6n. La reacd6n del mismo no se hizo esperar y ·1~·;;;racidad· de 

est~tsi.'s débe -vers,i·en el hecho de que Pérez Jiménez fué desplaza

.do sin viohncia por .. ~.1 ej,rcito, pasando a ooup<lr la presidencia pro
vi.soria su -mi.emb.ro de ~á;-·~i'ta Jer·~;~;;i a, Larrazabal. 

Sin duda· alguno otros sect□~es de'' la sociedad - • 
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unieron sus esfuerzos a los del ejército para derrocar a Pérez Jiménez: 

por una pél'te_ la JuF>ta Patri6tica, pero fundamentalmente miembros de la 

burgesía local, la cuál por pri_rnera vez ·an la historia nacional fué di

rectamen·te a ocupar rP..c::nnn-1abilid~d~s directas de gobierno. Los· estudiantes 

·desempeñaron .durante 1958 ua_papal prominente en la vida poHtica nac-irihal 
Los pnrtid□ s ~~~¿~1cos, después de diez afias de supresi6n, se h-J.:_~an 

en proceso de reorganización; el ejército se encontraba desmoralizado 

por la corrupci6n que había sufrido durante la década que finalizó en 

1958 -hechos que se hicieron públicos entonces, sobre todo con referen-

cia al sibaritismo de Pérez Jiménez; la burgesía era todavía demasiado 

nueva en el ejército del gobierno. Los estudiantes capitalizaron estos 

factores y se auto-erigieron en responsables por la calda de la dicta-

dura. El presidente proiisional, Larrazabal, m?ntuvo durante 1958 con

tacto cercano con los estudiantes y hubo ocasiones en las cuales apeló 

directamente a éstos, para evitar la toma de poder por parte de milita-· 

res de extrema derecha. 

En el nivel académico la acción de los estu

diantes en el periodo inmediato a la caída de Pérez Jiménez tomó_ forma 

de dedo acusador, en la "purga" que tuvo lugar en las Universidades, lc·s 

líderes estudiantiles indicaron quién colaboró y quién no habla sido ur

colaborador de la dictadura. Por supuesto, estos incidentes condujeror 

a muchas injusticias, particularmente debido a que en la prisa por apa

recer 11revolucionarios 11, ante los estudiantes, algunos profesores, que 

hablan permanecido en la Universidad durante los años en que esta estu

vo baja el control del gobierno, asumieron posiciones''radicales", a fir 

de eliminar enemigos personales. En verdad muchos de los profesores que 

se colocaron al lado de los estudiantes durante estas "purgas" hablan 

llevado una vida política pasiva en las Universidades, "dedicando sus 

vidas a la ciencia" y tomando parte en las manifestaciones del régimen 

dictatorial a las que hicimos referencia. Estos profesores eran los más 

insistentes en justificar su permanencia en las Universidades so pretex

to de que así podían contribuir al desarrollo del país. Al parecer el 

ambiente despolitizado de las Universidades no fúe obstaculo para que 

profesores miembros de la intelligentsia nacional diesen completa legi

timación a lo que el régimen dictatorial dispuso para las Univ_ersidades. 

En 1958 los estudiantes venezolanos disfruta

ron su momento máximo de poder en la vida nacional universitaria. A la 

caída de Pérez Jiménez formaron "brigadas universitarias", para proteger 

al gobierno democrático recién instalado, esas brigadas fueron disueltas 
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en junio dol mismo año, o sea el mes en el cual se reorganizó la Fede

ración de Centros Universitarios. En una reunión pública en la Univer

sidad Central el representante universitario en la Junta Patriótica di

jo lo siguiente:•Este gobierno se halla bajo diferentes presiones de 

miembros del ejército que están bajo la influencia de la ideolog1a mi

litar de Pérez Jiménez. Se halla bajo la presión de elementos con~er

vadores que han infiltrado el gobierno y bajo la presión da gobiernos 

extranjeros que están a~ostl.lIT brados a hacer con V8nezuela lo que ellos 

quieren y que hoy temen la emergencia de la consciencia nacionalista 

del pueblo", El primer presidente de la organi,ación estudiantil habló 

en defensa de la actividad política de los estudiantes, diciendo que la 

vida política era una necesidad básica para ligar a la Universidad con 

el pueblo y para ayudar al estudiante a fin de que no fuera un cient1fi

co o técnico aislado de las necesidades del pueblo", (11) 

Estas denuncias de los estudiantes eran correc

tas; en dos ocasiones, durante 1958, golpes militares fueron sofocados 

por el gobierno y en ambas ocasiones los estudiantes intervinieron y lla

maron la atención da la opinión pública, acerca de los posibles peligros 

del derrocamiento del gobierno instaurado a la caída de Perés Jiménez, 

(12) El inicio de 1959 marcó un cambio en el papel nacional de los estu

diantes. Cuando Betancourt fué electo Presidente, ya el pa1s habla lo

grado un nivel adecuado de organización democrática. Los partidos polí

ticos, el movimiento obrero, los campesinos y la turgas1a l1abian tomado 

sus diferentes posiciones en la arena política. El ejército, dudoso al 

principio en cuanto al asecenso al poder de Acción Democrática y a quie

nes habían derrocado en 1948, fué convencido por el Presidente sobre el 

deber de mantener en su caracter institucional y haciéndolo as1 los mi

litares comenzaron a reconquistar su prestigio, que dada la responsabili

dad durante la década del 1948 a 1958, hab1an perdido, 

Los estudiantes insistieron en la demanda de 

reformas sociales rápidas, que Larrazábal no habla satisfecho, Betancou"t, 

por su parte no aiendió las peticiones estudiantiles y comenzó as1 un con

frontamiento que iba a agudizarse a lo largo de su periodo presidencial, 

Un punto crucial en este momento fué la visita a Venezuela del 11der cuba

no Fidel Castro, visita celebrada con características de apoteosos .- Reci

bido como un héroe, Castro hablo en varias ocasiones e incluso pidió a los 

ve11ezolanos que hicieran la revolución popular en contra de aquellos qua 

sin cumplir sus fines 61timos deseaban 3provecharse de los levantamientos 

populares. ~s interesante observar qua Castro vino a Caracas un poco antes 
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de que Betancourt, ya presidente electo, ocupara el poder. Esta coin

cidencia es Gtil para indicar que, entre·enero de 1958 y el momento do 

de la visita de Castro y el ascenso de Betancourt a la Presidencia, los 

es1lldlan1es puecion ser calificados como un factor inpOI"ll3nte en la vida poHtica na
cional y de relativa importancia en cuanto a la preservaci6n ue~ go

bierno interino. Una vez que las circunstancias de crisis hab!an pas~-

do y un gobierno constitucional se hallaba en el poder, las cosas iban 

~ cambiar. Los estudiantes mantuvieron una actitud firme en solicitar 

las reformas no efectuadas, estimulados particulamente por las posi

ciones radicales tomadas por Castro en su pa!s y sus encendidas frase3 

11 discursos en declaraciones que di6 en Caracas, Betancourt, por su 
parte, subi6 a la Presidencia dispuesto a mantenerse en ella, para lo 

cual iba a establecer los compromisos que fuesen necesarios. De esta 

relaci6n surgi6 el confrontamiento entre Betancourt, "reaccionario 11 a 

juicio de los sstudiantes, y las posiciones radicales de estos, de lo 

cual iba a surgir una confrontaci6n que dar!a lugar al movimiento gue

rrillero -organizado por las Fuerzas Armadas de Liberaci6n Nacional 

(F.A.L.N,)-, el cual desde entonces opera en el pa!s, tanto en las zo-

nas rurales como urbanas (13). 

La lucha contra Betancourt y el movimiento guerrillero. 

El movimiento guerrillero venezolano ha sido 

fundamentalmente un movimiento universitario o al menos inspirado por 

los universitarios. No ha¡ la menor duda respecto a 1a relación existen

te entre el movimiento guerrillero y la Universidad Central. Material 

humano y recursos de toda !ndole para las guerrillas eran obtenidos 

principalmente en las Universidades, en las nacionales, se entiende, 

En los años entre 1962 y 1965 las Universidades conectadas con el mo

vimiento subversivo han sido los centros estratégicos para el manteni

miento de las guerrillas. La entrada· de la Ciudad Universitaria de 
n 

Caracas y los pasillos de Facultades "amigas del movimiento armado 

eran lugares de colecci6n de fondos; además por el caracter autonomico 

de la Universidad Central esta era el sitio ideal de reunión y punto 

de partida para conducir campañas de reclutamiento e indoctrinaci6n. 

Más importante que destacar el hecho de las 

guerrillas es examinar la justificaci6n ideológica del uso de la Uni

versidad a favor de la revoluci6n social, La conexi6n teórica entre 
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al movimiento estudiantil y el movimiento guerrillero no parece ser 

Jtro que de Humbcrto Cuenca, un fallecido profesor de la Facultad de 

)erecho de Caracas, cuyas obras La Universidad Revolucionaria y Ejér

.oito 1 Universidad y Rev□lucH:n pueden ser consideradas libros primarios 

Jara la revolución dirigida por estudiantes universitarios, Estas □-

:,ras fueron evidentemente inspiradas por la Revoluci6n Cubana, de la 

que Cuenca fué un admirador y sobre la cual escribi6 un libro : b!!....!l!!.·· 
'J □ luci6n Cubana (14), El aludido profesor insisti6 en el argumento do 

que los obreros, campesinos y estudiantes, debidamente armados, seriar, 

la mejor defensa de la revoluci6n. Por otra parte, de acuerdo con él, 

~□do estudiante universitario deb!a leer cuidadosamente el libro de 

Guerra de Guerrillas, del "Che" Guevara. El escribi6 especificamente 

lo siguiente •Toda Universidad latinoamericana debe dar entrenamiento 

militar a sus estudiantes, porque una democracia desarmada no puede ser 

rival para una reacci6n armada. La Universidad es la instituc16n más 

odiada por el ejército tradicional y las dictaduras han lanzado contr~ 

nllas sus más duros ataques. Por esta razón la Universidad de Américe 

Latina debe prepararse para defenderse a si misma no sólo con su poder 

intelectual, sino con las armas", 

Con este punto en mente, Cuenca pidió la for

maci6n de "brigadas universitarias•, en cada Universidad de Am~rica La

tina y adaptadas a las características de cada país, La táctica de es

tas brigadas seria la de •acci6n de comando", que es"rápida y sorpresi

va, efectuada con el menor número de personas y de gran afecto", Esta 

ha sido la táctica utilizada por las guerrillas en Venezuela; de hecho 

la táctica peculiar a las guerrillas. 

Cuenca insistió en el argumento teórico de 

que la revoluci6n deb!a venir de acciones del proletariado, pero que 

cualquier grupo explotado pudiera ser la fuente de una revolución en 

Am~rica Latina. Cuenca dijo que: •En Venezuela, hasta ahora, la van

guardia revolucionaria se halla en las manos de los estudiantes y el 

fen6meno tiende a generalizarse en Am~rica Latir,, aún si las Univer

sidades son la institución preferida por la oligarquía y los reaccio

narios" (15). Cuenca, sin embargo, tuvo cuidado de insistir en al pun

to de que si bien los estudiantes tienen la hegemonía del movimiento re

volucionario, este debla ser construido en coordinación con las clases 

trabajadoras y aparentemente él entendía que los estudiantes iban só-
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lo a tener un papel instrumental en la revolución, ya que: "Cuando la 

:lase trabajadora tome el poder ellos crearan sus propios intelectua

~es• (genuinos) (16), 

Esta actitud anti-partido se refleja en una 

relación m11y interesante entra el movimiento estudiantil en Venezuela 

~ los partidos políticos de la izquierda, -Se ha dicho que estos pe

retran las Universidades y logren que los estudiantes se amolden a sus 

Estrategias partidistas, A pesar da que en esto puede haber algo de 

verdad en Venezuela, y que toda organización política mantiene en c·a

ca una de las Universidades cierta forma rl:J representación (para obte

ner fondos y reclutar nµevos miembros), as también interesante obser

v,r que los estudiantes han ejercido un cierto control, sobre las or

ganizaciones pol[ticas que inicialmente intentaron servirse da ellos, 

c•Jmo ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de los partidos de extrema 

izquierda, hasta qua estos si querían sobrevivir como organizaciones 

políticas, tuvieron que disociarse de los estudiantes, al menos de loa 

entudiantes vinculados al movimiento guerrillero, Este fenómeno pue

de ser observado aún en los partidos de la derecha venezolana, Los 

sccialcristianos tuvieron que ~nfrentar recientemente cuestiones de 

"desviación ideológica", por parte de estudiantes que creían posible 

la nacionalización de la industria petrolera, precisamente una de las 

iceas que sólo la extrema izquierda se anima a comentar, (17) 

Volviendo a las ideas de Cuenca se puede de

cir que el caracter de institución de clase media de la Universidad, 

ha sido el principal obstáculo para que aquellas se pudieran realizar, 

En vez de provocar movimientos de mesas populares, los estudiantes se 

han venido alienando e la sociedad, aislandose de éstas masas, y pen

sando y actuando sólo en términos de macrocosmos especial del ambiente 

universitario. ~ pesar de que la orientación política de la Universi

dad es relativamente conformista, simplemente porque está compuesta por 

sujetos de clase media, dispuestos a conformarse, a ajuntarse, a trav~s 

da la legitimación universitaria, Muchos de los que llegan a la Uni

versidad son individuos pertenecientes a la primera generación de la 

burgesía local o incluso individuos que auto-financian sus estudios, an 

cursos nocturnos, y arabos grupos estan más interesados en e~ ascenso y 

estabilizaci6n social que en la revolución, que cambiaría precisamen-

te oquello que están tratando de obtener mediante los estudios, En 
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ambos canos la actividades ool1ticas que estos estudiantes pueden de

sarrollar son adelantados con propósito de obtener unos fines espec1-

ficos: prestigio, reconocimiento o •self-achievement•, pero complemen

tandolos con una actitud cauta, a fin de no distanciarse demasiado de 

la sociedad en la cual desean figurar socialmente, En otras palabras, 

3stos estudiantes tratar,n de •cambiar al mundo", pero mientras el cam

~io sa produce se las arreglaran para obtener grados universitarios, 1~ 

cual permita en cualquier momento su integración a la sociedad en gana

ra!, en un doble acto en el cual se legitima la conformidad típica de 

la clase media y se transfJere le responsabilidad de la revolución a la 

nróxima generación. Este podria explicar el porqu~ el movimiento gue

rrillero halló simpatía y apoyo en los estudiantes universitarios, pe

ro sin encontrar apoyo masivo, excepto en elecciones universitarias, e~ 

rlonde los partidos asociados con las guerrillas han obtenido mayoría 

rle vutos. De este modo las esperanzas de Cuencas se desvanecieron, ha
hiendo sido los estudianl¡es universitarios incapaces de constrituir "la 

fuerza que unir, a todas las clases sociales en la lucha por la libera

c:ión nacional, en una alianza de todos los explotados en contra de sus 
oxplotadores•. (18) 

El movimiento guerrillero ha sido en verdad, 

una expresión extrema del descontento de aquellos estudiantes en opo
nici6n primer¡¡ contra Betancourt y luego contra Leoni. En reiación el 

presente gobierno de Caldera este ha legalizado al partido de los que 
~poyaban la insurrección armada y ha ofrecido una politica de •pacifi

cación•, con el propósito de eliminar a las guerrillas, las cuales han 
disminuido su acción notablemente. A principios de 1970 tienen escasa 

nctividad. Las periódicas demostraciones y el uso de los medios de co

nunicación de masas -incluyendo los slogans pintados durante la noche 

un la primera pared accesible el p6blico y la distribución de hojas de 

propaganda -fueron también técnicas usadas por los estudiantes en su lu~ 

cha política oposicionista. Desde el punto de vista ideológico dos e

:_ea:entos se hallan detr<1i; de las acciones estudiantiles: antiamericanis

mo y nacionalismo. Antes de hablar de estas cuestiones conviene expli

car con alg6n detalle las características de la educación superior en 

Venezuela y en especial, de la Universidad Centrar de Venezuela. 

La educación superior en Venezuela 

La cuestión del movimiento estudiantil uni-
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versitario venezolano ha de verse, por supuesto, dentro del marco gene

ral de las características de la educaci6n superior nacional. El siste

"ª educativo venezolano obedece aún al tipo de un país subdesarrollado, 

8n donde la educaci6n superior es un privilegio, objeto de un riguroso pro

ceso de selecci6n, basado en las dificultades de tipo económico, que ex

plican la enorme cantidad de niños en edad escolar que no tienen acceso 

a la educación primaria, la impresionante deserción escolar, la cual con

tinúa en nivel medio, hasta dejar en capacidad de entrar en educación 

superior a una mínima cantidad, an comparación con la cantidad de indi

viduos en edad universitaria y en comparación con loq que inician una 

cqhorte educativa. Esa pequeña cantidad de estudiantes que tienen acce

s □ a la educación superior sigue rigurosamente las linees de clase soci~l 

y grupos de poder económico, grupo que se reduce aún más, a través de la 

ve.da universitaria, hasta que la cifra de graduados en las universidades 

se reduce, limitándose a aquellos que han estado en capacidad socio-eco

n(,nica da sobrevivir el largo período iniciado en primaria. V que, trá

glcamente sa hallen en capacidad de enfre~tar una situación profesional 

qce define a un mercado de trabajo poco flexible e inelástico, debido a 

la orientación de carreras de las universidades, la cuál no se adecúa 

con las posibilidades del mercado nacional de trabajo, estableciéndose 

las posibilidades da un proletariado profesional, desempleado o subem

pleado, esto último en actividades diversas a las que estudiante consi

de·ra las de tipo profesional. 

Actualmente hay diez Universidades en Venezue

la, siete estatales y tres privadas. De las siete estatales cuatro son 

autónomas y tres del tipo que podemos denominar gubernamentales; es de

cir, las segundas bajo el control directo del gobierno, las primeras 

dentro del concepto tradicional de autonomía, académica y ad~inistrati

va, Las aut6nomas se hallan situadas en Caracas, Mérida, Maracaibo y ~·a

lencia; las gubernamentales en Cumaná, Barquisimeto y Caracas, Las tres 

privadas se hallan ubicadas en Caracas. Estas Universidades privadas 
constituyen un elemento nuevo en la educación superior venezolana, aún 

cuando s~ crecimiento quizás sea notable, en los próximos añoe, de man

tenerse una tendencia general que indica el crecimiento del sector pri

vada de la educación. Las Universidades privadas fueron creadas duran-

te los años del gobierno de Pérez Jiménez y las Universidades guberna

mentales lo fueron después de 1958, precisamente después de derrocado 

Pérez Jiménez, (19) Para los propósitos de un análisis sistemático 
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dP. lA r:?rltJC?r::' ián 9L!p~:=-::::- \. -· ,i..._ ... l ... , 1w ¡,~ µuC:lt.:i.l:a stmt:t1'a1· al oec't,or de 

les Universidadeo p6blicas aut6nomes, de las del sector pri-
vado gubernamental; ooto es as!, sobre todo, al tratar de hacer aná
lisis de tipo politico, puesto que las actividades de este género se 
producen fundame~talmente an las Universidades autónomas, Es mas, c□-

da uno .. de estos ·sectores de la educación superior comienza a crear su 
propio ástilo J9ivorsitario y oi bien los egresados de ambos sectoron 
van a formar parte de la misma élite lo hacen con ciertos criterios 
ideológicos y políticos que quizás los distingan, por lo menos en el 

•. •momento del egreso de la Universidad, si bien a la larga sus interem,o 

se hagan idénticos, por las modificaciones que se producen en los cri
~terios humanos, al compartir esos intereses comunes, 

Para el año académico 196i-57 el número de 
estudiantes universitarios alcanzaba a la cantidad de 50,D□□, de los 
cuales la mitad estaba inscrita en la Universidad Central de Venezue• 

la, la institución universitaria más importante del pa1s, De ese po
blación universitaria el 75 %, aproximadamente, era de sexo masculino, 
porcentaje sexual que aumenta si se observa los datos de estudiantes 
que egresan, puesto que la mortalidad estudiantil es mayor entre los 

estudiantes del sexo femenino. Esa población ea, por otra parte, una 
cantidad correspondionte al 0,5 % de la población total, que son unan 
diez millones de habitantea, de los cuales el 17% se halla inscrito un 
primaria y el 3% en secundaria. Esta distribución es de por s1 muy 
reveladora de la relación entre educación y sociodad en Venezuela, Las 
cifras de inscripción por Universidades, para el año 1966-67 eran las 
siguientes: 

Universidades autónomas 

Universidad Central de Venezuela 
Universidad del Zulla 

Universidad de Los Andes 
Universidad de Cerabobo 

Universidades gubornamentales 

Universidad de Oriente 
Universidad de Lara 
Universidad !¡im6n BoHvar (1970) 

23,814 

7.623 

5,382 

4.210 

1,876 

862 

500 
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Universidades privadas 

Universidad Católica Andr~s Bello 

Universidad Santa Maria 
4.019 

2.485 

Universidad Metropolitana (inicia actividades en 1970) 

En las últimos veinte años la población uni
versitaria venezolana ha crecido de manera impresionante. En ase cre

cimiento lo más importante ha sida el del sector privado. La serie cro
nológica que se lee a contiriuaci6n indica el ritma de ese crecimiento: 

1948-49 

1949-50 

1950-51 

1951-52 

1952-53 

1953-54 

1954-55 

1955-56 

1956-57 

1957-58 

1958-59 

1959-61] 

1%U-61 

I.!illlb 

5,117 

5.657 

6.453 

1.671 

4.758 

7.148 

7.246 

7.325 

8.834 

1 □ .270 

16.126 

21.292 

24.320 

AÑO I.!illlb 

1961-62 29.142 

1962-63 31.693 

1963-64 35.259 

1964-65 38.731 

1965-66 43.977 

1966-67 5□ .631 

En cuanta a la distribución par especialida
des-la Universidad venezolana muestra una concentración en las faculta
jea de Ecanam1a y Humanidades, las cuales agrupaban, para el año 1966-

57 casi un 40% del total de la población universitaria del pa1s. Par 
Jtra parto las cifras correspondientes a las facultades de Agronam1a, 

Ciencias y Veterinaria eran relativamente m1nimas. Esta puede vers¡¡ en 
la siguiente distribución por especialidades, de la población universi
taria venezolana: 

Econam1a 
Humanidades 
Ingenier1a 

Derecha 

11. □38 

8.379 

7.32□ 

6,766 



Medicina 
Agronomía 
Arquitectura 

Ciencias 
Farmacia 
Odontología 
Veterinaria 

• 17 • 

6,419 

1,765 

1,655 

1,513 
1,428 

1,232 
1,086 

Estas cifras revelan une alta concentraci6n on aque
llas facultadas da tipo libresco, para significar un tipo de actividad eca
d~mica no experimental, En cuanto al estilo de la organizeci6n do la vida 
universitaria en Vonazuela aigua los patrones que impone le Universidad Cen

tral, en t6rminos ganeralea, sobra las universidades estatales eut6nomas, 
Tanto acad6mica como políticamente la Universidad Centra+ ejerce una influen

cia decisiva, Los eatudiantao do la Central imponen a su vez la orientación 
general dal activismo universitario vonezolano, a pesar de que algunas va
riaciones puedan ser hallados el examinar individualmente las universidades 
de provincia, lo cual oo f6cil entender, habida cuenta de que estas univer
sidades funcionan en centros que, a pesar da ser urbanoa, se orientan máa 
que la capital a valores politices da tipo tradicional y, an consecuencia,· 
las ideologías tradicionales tienen mayor influencia en estos lugares, Vene

zuela □ s un pais altamente centralizado, con cerca de un cuarto de lapo
blación total del pa1s viviendo en Caracas y ciudades coreanas, La capital 
es el centro de todas laa actividades nacionalea, tanto pol1ticas como de 
cualquier otra indpln, incluyendo les econ6micas, aunque las zonas de pro
ducción de bienes básicos dal paio se hallan en lugares distantes de la cui

dad, especialmente las industrias de hierro y petróleo. Este hecho expli-
ca que las Universidades de provincia sigan el patr6n general que impone 

la más importante Universidad dnl pais, la Control. No ocurro as! con lea 

instituciones privadas de educación superior, les cuales mantienen orienta
ciones políticas y acad6micas relativamente autónomas de las orientaciones 
de la Central, aisladas estas Universidades de la intensa lucha politice de 
la Universidad Central y con casi ninguna actividad politice intramuros, La 

situación en Vennzuela es en este sentido comparable a la de otros países 
latinoamericanos -como cm el caso del Peró y la Universidad de San Marcos-, 
ya que la Universidad principal pueda ser estudianda como el centro de la 
actividad política de los estudiantes: la actividad de este tipo en las Uni

versidades provinciales es reflejo de la que se produce en la principal,y 
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les Universidades privedaa qu■dsn olajadea dn 1a·primera linee da le 

controvorsie politice nacional, sn le cual muy e'menudo se hallan loo 

Universidodoo Capiteles, 

Le Universidad Central da Venezuela 

Le importancia de la Universidad principal es 
en verdad un factor camón en América Latina, Les Universidades de M6xi
co y Buenos Aires, cada una con unos 80,000 estudiantes, agrupan e más 
del total de la población universitaria en estos países. En el caso de 
la Universidad Central de Venezuela se adiciona otro factor: hallarse 

situada en una Ciudad Universitaria y en el propio centro de la ciudad, 
lo cual proporciona a la institución una posibilidad más para conver
tirse en un factor de crucial importancia, La Ciudad Universitaria fué 
concebida con arreglo al modelo fránces, como una repGblica del intelec

to, donde profesoras y estudiantes pudieran compartir el interés camón 
por el arte, las ciencias y las humanidades, Su construcción se inició 
hace unos veinticinco .años, para reemplazar al edificio en donde le ins
titución habia funcionado desde loe tiempos coloniales y se elevó en lo 

que era entonces zona marginal da Ceracaa, sitio bucólico de una antigua 
haciende, El crecimiento de la ciudad, desgraciadamente, fuá mucho más 
rápido de lo que se hab1e previsto, sobre todo en la década del 50, y ya 
para 1958 la Universidad so hallaba situada en el propio centro de la 
capital, siendo incluso el lugar que se puede tomar para dividir a la 
ciudad antigua de la Caracas moderna, expandida hacia el este del valle 
caraqueño. 

Este hecho de la ubicación de la Universidad 
Central daba ser tomado en cuenta al analizar el activismo estudiantil, 

El impacto de lo que puede ocurrir en la Universidad tiene importancia 
para toda la ciudad y aGn disturbios manorea, como el colocar un automó

vil en una de las v1as qua rodean e la U~iversidad, es suficiente como 
para interrumpir considerablemente el apretado tránsito motor de Caracas, 
Por otra parte, los rumores circulan rápidamente en Caracas y los estu

diantes saben que sus acciones serán conocidas rápidamente en toda le ca
pital, debido a que prácticamente todo caraqueño que se moviliza en la 

ciudad pasa por v!as cercanas a la Ciudad Universitaria (20). 

Desde otro punto de vista los estudiantes da la 
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Central son en mucho representativos de la poblaci6n universitaria vene

zolana. Los estudiantes poseen en Am~rica Latina más o menos las mis-

mas características sociales y educacionales, e igualmente comparten los 

esquemas de actitudes. y de valores (21), quizás por ser más afectados por 

sus vinculaciones de clase social y antecedentes educacionales que por 

el carácter nacional. Por otra parte, los estudiantes universitarios r.o 

reflejan fielmente la estructura social del pa!s; los que logran arri-

bar a la Universidad venezolana han atraves~do un difícil proceso do se

lecci6n social en el cual s6lo los más capaces econ6micamente pueden su
perar. Explic6ndolo de la forma más simple, puede decirse que las lí
neas de clase social y ~ducaci6n están tan interrelacionadae que las cla
ses bajas de la población (obreros y campesinos) no pueden, ger1eralmente, 

alcanzar niveles superiores A la primaria, mientras que las clases medias 

y altas pueden enviar a sus hijos a educación superior, con una oportu

nidad mayor cuanto más elevada en la estratificaci6n social se halle la 

familia del estudiante, Este fen6m□no, más o menos com6n en América La

tina, indica que la Universidad Central so halla constituida en su mayo

ría por estudiantes cuyas familias tienen conexionas do clase media y 

alta, Esto no excluye, naturalmente, que algunos inciividuos de origen 

modesto puedan ir o la Universidad, pero los encon',ramos generalment.e 

en laa escuelas nocturnas, financiando ellos mismos sus estudios: en su 

mayoría personas que alguna vez abandoraron los estuidoa y que han vuel

to a la Universidad después de encontrar una forma estable de financiar 

sus estudios, estudfanteo adultos ya integrados en lo vida social, tra

bajadores y casados, en proporci6n mayor que los estudiantes diurnos. 

Un breve ex~men de los orígenes sociales de 

los estudiantes de la Universidad Central puede sustanciar el punto an

terior. Antes de hacerlo conviene indicar que la población estudiantil 

de esta Universidad -que era muy pequeña cuando fuó reabierta, después 

de la intervenci6n por parte del gobierno de F'1hez Jiménez, y as! se non

tuvo durante varios años-, ha crecido rápidar,mnte en la (,lt.!r "6cada: 

en 1950-54 hab!a s6lo 4,197 estudiDntes; cuatro años después, en 1957-58 

ra inscripci6n era de 6.546 estudiantes; después del derroca~iento de la 

dictadura en el año acad6mico 1958-59 la poblaci6n univu1°sitaria a·scendi6 

a 10, □□□, y ha continuado crenciendo desde entonces, hasta el actual núme
ro de unos 3□ .ooo estudiantes. 

En cuanto a las car□cterísticas de loa estudinn

tes encontra~os una poblaci6n muy j6ven, -la vast3 mcyoria entre 18 y 22 

años-, lo cual se explica por el hecho de que los más de los grados 
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universitarios toman sólo cuatro años después de la secundaria, que to
ma a au vez cinco años después de la primaria, la cual dura seis años, 
iniciados más~ menos a los seis años de edad, y as! el sistema de edu

caci6n venezolana permite tener algunos .graduados universi tarioa a loa 
21 años de edad, La relación sexual es más o menos de dos estudiantes 
masculinos por uno femenino, Los estudiantes de más edad se encuentran 
en Derecho, Economía y Humanidades, tres facultades que tienen clasBS 
nocturnas y en las cuáles, en estas óltimas, se halla inscrito un 20% 
del total de estudiantes, Como ya hemos nicho, estos estudiantes tra
bajan generalmente durante el die y son casados o tienen otro tipo de 
responsabilidades familiares, La edad y las responsabilidádos de la vi

da dulta, además de un grado distinto de achievement, podrían ser factc
res que expliquen por qué los estudiantes nosturnos participan menos en 

actividades políticas que los estudiantes diurnos, los cuáles disponen 
de mayor tiempo libre, durante el die, Tal vez los estudiantes noctur
nos celebren en algunas ocasiones laa actividades políticas por aquello 
de que el cierre de la Universidad durante unos días pueda significar un 
descanso en su cargada labor de trabajo y estudios, De lo que tal vez 

no haya duda es que los estudiantes que agitan la actividad política du
rante el día sean también qui6nea agitan y participan en las activida
des nocturnas. 

Las actividades políticas son principalmerite 
efectuadas durante el d!a, por el 80% de la poblaci6n universitaria ins
crita en escuelas diurnas, La mitad da esta poblaci6n sa · encuen

tra on la a Facultades de Derecho, Economía y Humanidades, lo cual 

es una distribución académica típica en las Universidades de América La
tina, En 1965-66 la mital de los 22, 512 estudiantes de la Universidad 

se hallaban en una de estas tres facult~des, C1ientras que s6lo el 5% per
tenecían a Ciencias, Debido a que los estudiantes inscritos en las fa
cultades de Derecho, Economía y Humanidades son orientados más hacia las 
actividades políticas que estudiantes en otras facultades, puede concluir

se que los estudiantes de la Universidad Central se hallan altamente in
teresados en cuestiones poli tic __ as, Los estudiantes de estas facul tadea 
intensamente politizadas integran la base de la militancia política es

tudiantil y proveen la mayoría del liderazgo, En realidad, la mayoría 
de los líderes de la Federación de Centros Universitarios, uni6n de los 

centros de cada una de las once facultades de la Universidad, son re
clutados de entre estas facultades, 
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En cuanto al aspecto exterior, la Universidad 

permite observar a lo largo del c1Jmpu§_ la influenci;i urbana de la soci.c

dad venezolana. Algunos estudi1Jntes manejan grandes autos americanos y 

pasan buena parte del tiempo en cafeterias cuyos precios no son -como fue

ra da esperar- menores que al exterior de la Ciudad Universitaria. Si 

bien es una observaci6n sup~rflua, cabe indicar que algunas de estas ca

feterias están servidas por mesoneros y provistas de m6sica indirecto; 

es decir un ambiente que, en general, no tiene la austsridad que sa su2l:n 

vincular con el mundo acad~mico. A pesar de que algunos de los estudian

tes de la Universidad ap~nas puadPn financiar sus estudios, particulariaen

te aquellos que cursan por la noche, el estilo y ambiente exterior de 1~ 

Universidad exhibe la trivialidad y frivolidad tipicas de un pais pro

visto generosamente por la naturaleza y que a6n está aprendiendo como u

sar los grandes ingresos derivados de la inversi6n de capital extranjero. 

La orientaci6n acadámica está relacionada con 

el □rigen social de las estudiantes. De los 20.000 estudiantes inscri

tos en 1964-65, unas 6.460 tenian alguna tarea de trabajo remunerado, a

jena a las estudias mismas, de 6stos, 3.962 tenían trabajos de tiempo 

completo y estaban inscritos con exclusividad en las facultades de Dere

cho, Econom1a y Humanidades. Es interesante indicar que el 41% de los 

estudiantes tenían trabajos que no estaban asociados con sus estudios, 

es decir, desempe,1aban tareas de subsistencia, En cuanto a la ocupa

ci6n de los padres de las estudiantes tenemos que un 7% de ellos eran a

salariados rurales o urbanos, campesinos y obreras. La may□ria de los 

padres de los estudiantes desempeílaban ocupaciones vinculadas con comer

cio y las profesiones liberales o eran miembros de la burgesia guberna

mental. _La mayoría de los estudiantes de bajos recursos se hallaban, de 

nuevo en las facultades ya citadas de Derecho, Economía y Humanidades. 

Es posible que los estudiantes de mejores recursos se distribuyan más 

numerosanente en las facultades de Arquitectura, Ingenieria y Ciencias. 

En general, más de la mital de los estudiantes de la Universidad decla

raron qup sus familiares tenían ingresos por encima del promedia y, lo 

que es muy importante, el 73% de ellos vivían con sus familiares (22). 

Desearía insistir sabre el origen de clase de 

los estudiantes universitarios en Venezuela, en relaci6n a la informaci6n 

existente. Los datos oficiales de la Universidad Central de Venezuela, 

al respect□ ,señalan coma la mavoria de los estudiantes se niegan a 
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proporcionar información acerca del ingreso mensual del grupo familiar. 

La razón pudiera estar en el hecho de que los estudiantes deben cance-

lar en el momento qe la inscripción una pequeña suma, éomo contribución 

a la Organización de Bienestar Estudiantil, y esta suma es exonerada a 

aquellos estudiantes que justifiquen el no poder pagarla. Por otra par

te la Universidad concede un n6mero de becas, las cuáles son adjudica-

das de acuerdo a los ingresos familiares, lugar de residencia del estu

diante y otros factores. Los estudiantes qué aspiran a becas bien pue

den dar información falsa o no darla, a fin de poder aspirar a una de 

estas becas. Desde el punto de vista del origen social, entonces, y has

ta que no existen informaciones confiables, hay qua admitir cómo el o

rigen social de los estudiantes de la Universidad es de clase media ha

cia arriba, en la escala socio-económica, con muy escasos individuos de 

las clases trabajadoras. 

Antes de entrar a explicar les características 

del movimiento estudiantil universitario venezol □no cabría hocer olg~n 

breve comentario acerca de la actividad que de aste género se produce en 

lll nivel medio de la educación. 

La actividad política de los estudiantes de secundaria 

... 
La relación entre estudiantes universitarios 

y los de educación media no ha recibido suficience atención, por parte 

do los analistas de la cuestión política estudiantil. En el cano venezc

lono esta relación ha sido muy importante en los años recientes. Los es

tudiontes de educación media han estado en ocasiones mucho más activos 

que los universitarios, en cuestibnes de índole política y, probablemente, 

sufrieron con mayor rigor la represión de los organismos policiales, Es

to sin descartar el hecho esencial de que la educación media es la obvia 

fuente de la militancia y liderazgo del movimiento universitario y la eta

pa de la educación en donde quizás sea más importante la soci2lización 

poli tic□• 

La importancia de un liceo como centro de acti

vidad política estudiantil no es tanto en la capital de país como en ciu

dades en donde no hay institutos de educación superior, y, en consecuencia, 

es el centro de la vida intelectual. Si los estudiantes universitarios 

·están en contacto con centros simil~res en todos los liceos del pa!s, tie

nen la posibilidad de movilizar a estos en acciones masivas; en caso 
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contrario, los universitarios que dirig!on el movimiento estudiantil se 

hallaban, como ocurri6 a partir de 1963, sin la posibilidad de produ

cir manifestaciones de orden nacional, del alcance de aquellas que rea

lizaban cuando contaban con la colaboraci6n de los estudiantes secunda

rios, Cabe advertir que los estudiantes universitarios venezolanos han 

~enido escasa o ninguna colaboraci6n por parte de las organizaciones o

tireras y campesinas, para sus manifestaciones y acciones, entre otras 

cosas porque las organizaciones no eotudiantiles mencionadas han esta

do bajo control del go~ierno, La hip6tesis que deseamos adelantar re

fiere, entonces, que sin la conexi6n con los estudiantes secundarios el 

activismo pol!tico univers~tario tiende a disminuir, ya que no existe 

continuidad en el proceso de comunicaci6n política. El efecto se apli

ca igualmente al entrenamiento do líderes políticos estudiantiles, 

Es tan importante para el movimiento político 

universitario la existencia de un movimiento paralelo a nivel secundari", 

que sin lo segundo se interrumpe la continuidad de toda acci6n política. 

He conocido a estudiantes de nivel secundario que eran líderes universi

tarios~ de ingresar en la Universidad, En las Universidades vene

zolanas cada curso -entendiendo por ello una cantidad de 40 a 60 alumnos 

del mismo nivel en una carrera o profesi6n dada- tiene un representante 

de curso, o sea un estudiante nombrado por el grupo y que presenta sus 

quejas o situaciones conflictivas ante los profesores, autoridades o al 

propio centro estudiantil de la facultad correspondiente, He visto, pu1s, 

líderes estudiantiles de secundaria que fueron nombrados líderes en el 

primor curso de las facultades en donde les tocara en suerte estar, fa

cultades controladas políticamente por la misma organizaci6n a la cual 

pertenecían en el liceo, 

El activismo político en el nivel medio fué 

extraordinario en los días cercanos, antes y después, de la calda del 

gobierno de Pérez Jiménez, En los primeros días de enero de 1958, en 

los momentos cruciales en los cuales se gestaban las acciones que iban 

a derrocar a Pérez Jiménez los estudiontes del Liceo Andrés Bello, el 

más importante de Caracas, fueron los que encabezaron acciones de protes

ta e iniciaron una huelga estudiantil, que luego iba a extenderse a o

tros sectores, El día 17 da enero de 1958, un día antes del derrocamien

to, fué clausurado el Liceo Andrés Bello, El Ministro de Educaci6n, Fer

n§ndez Mor,n, acus6 a los •agitadores profesionales" de ser los cuasantes 
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de los desórdenes y prometi6 liberar a los estudiantes detenidos, Esta 

participaci6n de los estudiantes permiti6 suponer, ante la opini6n pú

blica, que los mismos hablan tenido un papel muy importante en el derro

camiento de Pérez Jiménez, el cual se consum6, sin embargo, mediante ac

ciones dentro de los grupos de poder nacional, en donde no se encuentran 

los estudiantes, J6vito Villalba, un líder nacional, declar6 a fines 

de enero, que, "Gracias a los estudiantes y el pueblo, mancomunados con 

la oficialidad j6ven ha sido posible el derrocamiento del tirano,,.". 

Esta declaración fué expresada en un mitin celebrado en la Universidad 

Central da Venezuela y el sentido de la frase di6 inicio a una falacia 

repetida desde entonces, la de que los estudiantes fueron un factor 

principal en al derrocamiento da la dictadura militar de Pérez Jiménez, 

A partir de ese mes de enero da 1958 y hasta 

1962 los estudiantes de secundaria iban a estar sumamente activos en cues

tiones políticas, Estas actividades se efectuaron en varias ciudades dal 

país y particularmente en aquellas en donde el Liceo era el único centro 

intelectual, Las peticiones estudiantiles se dirigían a solicitar el 

reemplazo de directores o profesores de liceos, a los cualea se acusa-

ba de haber sido colaboradores del régimen derrocado, Un acontecimien-

to de tipo político internacional, la lucha de Castro en contra de Batis

ta, en Cuba, enmarc6 la actividad política estudiantil, en todos los ni

veles, y desda entonces se pla~te6 la disputa qua iba a florecer en los 

primaras añ□s?dcl gobierno da Betancoúrt, entre los peseos de este go

bierno por devolver e la educación su carácter técnico y la radicaliza

ción del movimiento estudiantil, el cual veía imcumplidas las promesas 

efectuadas en los días subsiguientes al derrocamiento de Pérez Jim~nez, 

de transformaciones rápidas, Numerosa □ huelgas estudian~iles ocurrie-

ron en los seis primeros meses de 1958, a fin de obtener determinadas 

conquistas. 

Al cabo del primer año de la vida democrática 

del país comenz6 a hablarse de una crisis cualitativa en la educaci6n ve

nezolana, debido al enorme peso de la actividad política, El Ministro 

de Educaci6n y respetado intelectual Rafael Pizani declar6 entonces que: 

"Los bachilleres de la libertad serán diferentes a aquellos a quienes 

hoy reclamamos falta de ortografía 11• Esta referf:ncia P~ta~a ~ tono 
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con ole11Lar lo ::::ctiviwad po11tica, µero ya an Marzo da í959 el Ministe

rio de Educaci6n hizo saber de la necesidad de disminuir las huelgas, 

paros y protestas de los estudiantes. 
A todo lo largo de 1961 las acciones se re

crudecieron. Constantes intervenciones de las fuerzas armadas en los 

liceos, con el resultado de varios muertos. Finalmente, en noviembre de 

1961, el Gobierno de Venezuela decidi6 romper relaciones con Cuba y co

mo consecuencia de ello se produjeron una serie de des6rdenes en varias 

ciudades del pa1s, encabezadoslos mismos por los estudiantes de los li

ceos, ya enfrentados ~ntre s1. En Mayo de 1962 ocurrieron sucesos de 
importancia en un Liceo de Matur1n, ciudad de la provincia, y puede de-, 

cirse que a partir de ese año el Gobierno comenz6 a tomar medidas en~r 

gigas para reprimir la actividad pol1tica de los estudiantes de secunda

ria. 

Uno de los pasos m6s importantes tomados por 

Betancourt para disminuir el activ.ismo estudiantil fue el decreto median

te el cual se cerraron las organizaciones estudiantiles a nivel secunda

rio, las de los aqu1 llamados liceo~. De esta manera Betancourt se las 
arregl6 para detener al crecimiento del movimiento estudiantil universi

tario, sin tomar las impopulares medidas de intervenir directamente en 

les universidades, Betancourt logr6 aislar elactivismo universitario, pri

vándolo del potencial m6s grande de futuros miembros, los cuales ya no 
iba a ser posible indoctrinar en el liceo, a trav~s del intenso proceso 

de socializacHín pol1tica en el cuc·l los esturH ccntes de secundaria se 

vieron envueltos, sobre todos en los liceos urbanos, entre 1958 y 1962. 

Los centros estudiantiles de secundaria fueron 

cerrados por decreto del Ministerio de Educaci6n a 6ltimos de noviembre 

de 1962, Cada director de liceo fue autorizado para expulsar del estable

cimiento G '. □ dos aquellas estµdiantes que infringieran las regulaciones 

relativas a la actividad de los centros estudiantiles, Como puede verse 

en la figura siguiente, las actividades pol1ticas de lon estudi?ntP.s en 

Venezuela tuvieron una drástica disminuci6n a partir de entonces (23), 
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En verdad, Betancaurt no solamente actu6 en con
+.ra del activismo estudiantil modi~nte el cierro de las organizaciones 

ustudiantiles e nivel medio, sino que, tal vez m~~ importantes, dispuso 
la salida de la docencia de cerca de mil profesores, tanto de secundaria 

como de primaria, a fin de prevenir la diseminaci6n de "doctrinas extren
jeras". Muchos de los profesores expul9edas no tenían asociaci6n alguna 
con idealog!as marxistas o de extrema izquierda, a lo cual se refer!a 
la calificaci6n de Betancourt;c□moantoda otra vendetta la justicia fue 
1Jif!ci1 de aplicar. En esta acci6n, Betancourt encontr6 probablemente 
justificaci6n en lo que Friedmann escribi6 acerca de Venezuela: "Medidas 

represivas pudieron ser aplicadas a un diminuto segmenta de la poblaci6n, 
sin infringir sustancialmente en las libertades de palabra, reuni6n y 

movimiento".(24). 

Cabria hacer algunos comentarios en relaci6n 
a los das niveles de edL,1caci6n, al medio y el superior. La ·observaci.6n 

~,ás simple se refiera al ni'.imero de estudiantes de cada nivel. Más adelan
te haremos referencia a las cifras correspondientes al nivel superior, 

con detalle. Paro en esta oportunidad cabe citar que para el año acad~ml.• 
ca 1966-67 estaban inscritos en el nivel superior de aducaci6n la canti

dad de so. □□□ estudiantes, mientras que en el nivel medio se hallaban ins
critas 210.,000 aatudfantes. Un s6lo liceo de la capital puede tener más 
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estudiantes que una facultad universitaria (25), Las cifras de secu~da

ria, en relaci6n con la actividad pol{tica, permiten mencionar que esta 

última se desenvuelve enteramente en los liceos públicos, que son los 

que posteriormente van a ir a las universidades públicas, puesto que 

en Venezuela ha comenzado a operar un sistema dual de educaci6n, el pri

vado y el público, Para el mismo año hab1a un total de unos 140,000 

estudiantes en liceos pGblicos, y unos 60,000 inscritos en liceos pri

vados, Estos últimos no participan~ en actividades políticas y el 

crecimiento constante de este sector educacional se logra, tal vez, entre 

otras razones, precisamente por el deseo de lagunas padres por evitar 

para sus hijos la actividac politice, 

Por o.re parte, los estudiantes secundarios 

se hallan en una ~nstituci6n que est~ bajo control del gobierno, y ca

recen de las ventajas de la autonom!a universitaria, Esto significa qt.eel 

Ministerio de Educaci6n puede cerrar los liceos cada vez que las acti

dades de estos pudieran escapar de las manos de las autoridades, y ,ue 

los directivos de los liceos pueden apelar a los padres de los estudian
tes para que ellos los controlen, En caso de emergecia la polic!a pue-

de ser llamada para que entre en los edificios de los liceos; sin que 

se viole por parte del gobierno ninguna ley o disposici6n reglamentaria, 

Por asto, pues, puede decirse que los estudiantes secundarios, en com

paraci6n con los estudiantes universitarios, han sufrido m~s la acci6n 

policial, o al menos de una manera directa, Otro elemento que afecta 

la posibilidad de las actividades pol!ticas de los estudian~es secunda

rios es su relación con los profeaores. Estos tienen mayor autoridad 

que los profesores universitarios y disponen de una cantidad de regu

laciones para controlar la disciplina- de la cual se carece a nivel 

superior-; adem~s la diferencia de edad entre profesores secundarios 
y estudiantes- qua es mucho mayor qua entre estudiantes universitarios 

y sus profesores-, constituye un medio de control m6s natural. 

En la actual situación del movimiento estu

diantil se observa relativa escasa actividad en el nivel medio, lo cual 

podr!a incidir en los próximos años en una disminuci6n del activismo 

politice universitario, si se mantiene la afirmaci6n de la continuidad 

del activismo, entre educ2ci6n media y superior, Las dificultades de 

organización han sido mayores en educaci6n media. En Mayo de 1968 se 
celebró en Caracas el Primer Congreso de Estudiantes de Enseñanza Media, 

organizado por sectores juveniles de los partidos pol1ticos de 
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oposici6n, de orientaci6n marxista o por lo menos de izquierda radical. 
La reuni6n preparatoria se efectu6 en la Universidad Central de Venezue-
la y el prop6sito esenc'ial del Congreso era el de organizar la Federaci6n 

de Estudiantes de Educaci6n Media, la cual si bien lleg6 a c□nstituiree, 
nunca ha tenido la actividad nacional que se prop□nla, Los pronunciamien
tos del Congreso estuvieron dirigidos a pedir el cese de las medidas re
presivas del gobierno, la solidaridad con la lucha del Viet-Cong, la li
bertad de los presos políticos y otras medidas de carácter popular, como 
una-p□lltica nacional de empleo, rebajas en los pasajes para los estudian
tes, Ese Congreso tuvo poco ~xito y no se ha vuelto a organizar otro.Es 
muy dificil mantener la continuidad del activismo p□lltic □ en nivel medio, 
sujeto como está a factores que luchan en contra del mismo, lo cual pue
de haber atentado en contra de la organizaci6n de un nuevo congreso de 
este tipo, 

Las acciones del gobierno para impedir la par
ticipaci6n p □lltica de los estudiantes de eduaci6n media no ha podido 
neutralizada por los estudiantes universitarios, loa cuales han tenido 
enormes dificultades para entrar en contacto con los estudiantes de edu
caci6n media, Igual dificultad han padecido los partidos políticos, ex
cepto loa partidos de gobierno, sobre todo el actual, cuya ideología po
lítica deja lugar importante para la tareif,educativa, Esto podría ser 
otro factor coadyuve en contra del actiJ'fsmo estudiantil en este nivel, 
la presencia da un gobierno que hace enormes despligues publicitarios 

para tratar de convencer a los estudiantes de que el estudio es una ac
tividad más importante que la de tipo politice, Un□ de los slogans publi
citarios del gobierno dice textualmente: Venezuela nos necesita asl, 
carteles □ anucios cinematográficos en los cuales se muestran a j6venes 
an actitud de estudio, Venezuela los necesita as1 quiere decir que no los 
necesita en la acci6n politice, y el llamad□ está dirigido, da la impre
si6n, sobre todo a los estudiantes cuyo control familiar está más cercano, 

los de educaci6n media. 
Al hablar de los lideres p□llticos universita

rios en Venezuela, cabe señalar que el liderazgo de este tipo ha tenido 
tendencias a institucionalizarse, sobre todo en la Universidad Central 
de Venezuela, en donde numerosos lideres estudiantiles son ya graduados 

universitarios, M□ s recientemente esto se explica porque desde 1968 no 
se celebran elecciones universitarias en esta universidad y los lideres 
actual 0 s fueron elegidos entonces. 
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Esto da lugar al líder "profesional", sobre el cual comentaremos 

más adelante. Es oportuno ahora, antes de referirnos al activismo po
lítico y a las actividades políticas propiamente dichas, que dedique
mos algunos comentarios a los funrlamentos ideol6gicos de la actividEJd 
política de los estudiantes venezolanos, 

La ideología estudiantil: la política del anti-norteamericanismo. 

El siglo veinte ha sido el momento hist6rico 
de la expansi6n Norteamericana, a trav~s del Mundo, de la misma mane
ra que Europa lo hizo en el siglo XVI y otras naciones lo han hecho 
en el pasad□, La expansi6n colonial norteamericana ha sido decisiva 
en Asia y en Am~rica Latina, con resultados comparables, hist6ricamente, 
a la explotaci6n colonial de los países europeos en Africa, cuyas dra

máticas consecuencias son aún el centro de la dinámica política polí
tica de estos paisee, La expansión norteamericana en Am6rica Latina 
ha establecido una típica relación colonial, según la cual cada uno de 
loa países latinoamericanos sigue _una estructura económica de monopro

ducci6n, exportados a un mercado que controla los precios de esos pro
ductos, el cual, a su vez, exporta a 6atos países productos manufac
turados, contribuyendo, en ambos casos con el crecimiento económico 
do ls metrópoli y manteni6ndose en situación de lento o ning6n creci
miento (26), 

Las relacionas entre Am~rica Latina y Nor
teamerica son decisivas, en todo sentido, para los paises que componen 
el continente latinoamericano, definible sólo, precisamente, en rela

ción a Norteam6rica. En el terreno politice nada define mejor a una 
persona, en Am~rice Latina, que sus sentimientos acerca del país del 
Norte, Y ning6n sector de la vida política latinoamericana ha sido 

más clñro en su posici6n ideológica hacia Norteam~rica ·que los estu
diantes latinoamericanos, instigados p instigadoras, pero siempre los 

más activos en las demostraciones de anti-norneamericanismo, presen
ciables en la mayoría de las visitas que funcionarios norteamericanos 
han efectuado a Am~rica l,atina, Los estudiantes universitarios venezo
lanos se paralizan a trav6s de esas dos posibles actitudes:Pro y anti
norteamericanismo, Lo primero en la aceptación de los patrones de la 

cultura norteamericana, los segundos en un violento rechazo de la 
misma. 
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La ideolog!a del movimiento estudiantil vene
zolano se genera, entonces, en la permanente confrontaci6n con la pre
sencia norteamericana en el pa!s, la cual define, en general , la posi

ci6n ideol6gica y pol!tica de los venezolanos, en cuento a que su táci
ta aceptaci6n o rechazo establece la diferencia entra la id~ntica acep
taci6n o rechazo de una sociedad profundamente arropada por la influen
cia norteamericana. En efecto, con excepci6n de Penemá y Puerto Rico 
ning{m pah de Am~rica Latina ha sido objeto de una mayor imposici6n 

cultural, como Venezuela. (27). 
En general hay una serie de sentimientos muy 

diversos, hacia los norteamericanos, entre los venezolanas. Por una par
te han dado la bienvenida al capital norteamericano y a los productos 
de la tecnolog!a de ese país y ciertamente gracias a ambas cosas Venezue
la ha avanzado desde las carácterísticas propias de una saciedad tradi
cional típica, coma era hasta la d~cada de 192□, hasta convertirse en 
una de las naciones latinoamericanas m~s cercanas a una sociedad moder
na, Por otra parte, no hay duda de que los venezolanos se sienten inc6ma

das acerca de la rápida p~rdida de la identidad nacional, proceso de des
nacionalizaci6n que viene aparejado al de modernizaci6n, puesto que este 

6ltimo fen6meno se dá no en una simbiosis con la cultura anterior a la 
influencia norteamericana, sino que es sobre-impuesta. Venezuela, hoy,se 
parece exteriormente hablando más a una zona de t!pica influencia norte
americana, como Puerto Rico, .que a la antigua nación de influencia his-" 
pánica, influencia esta última que se diluye cada vez más, De cualquier 
modo, no es de extrañar esta situaci6n, pues Venezuela es el pa!s en don
de habitan mayor cantidad de norteamericanos, en Am6rica Latina, y en 
donde es mayor as la inversi6n de capital por parte de empresaa nortea
mericanas. (28). 

El resentamiento o admiración que puedan ge

nerar los norteameri~anos, per se, se explica por el hecho de que lo~ 
mismos constituyen un grupo privilegiado cuyo aislamiento del resto de 
la poblaci6n es marcadamente visible, Mantienen un alto nivel de vida, 

por encima del que pudiera calificarse de alta clase media y proveen en 
general el estilo de vida de las clases de consume consp!cuó, Como gru
po matiene sin contactos a su propia cultura y mantienen su vida dentro 

de sectores muy bien diferenciados, en Caracas y más aún en los cam
pos de explotación minera, lugares estos últimos en donde la posición de 
liderazgo propia de los norteamericanos, en las empresas de este tipo, 
les coloca en si tuaci6n de dominaciónabierta, con escasas concesion·es a 
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a las condiciones locales de vida. (29). 

Básicamente este resentimiento o admiraci6n 

constitL1yen unatipica ambivDlEncia. Muchas personas en Venezuela mani

fiestan ese resentimiento, pero admiten la imposibilidad actual de re

chazar □ l capital norteamericano: otris están satisfechos a~erca de la 

influencia norteamericana y desearían que la misma aumentase. Este 61-
timo tipo fu0 definido por el escritor nacionalista Mario Bricen□ 

Irragory como el "piti-yanqui", significando con ello un tipo de aso

ci2ci6n servil, acrítica, 

El papel histórico de los norteamericanos 

en Venezuela puede ser analizadq desde distintos puntos de vista. Por 

una parte esta influencia quizás fue un factor integrador del país: 

en efecto, el capital extranjero, ante la necesidad de una relativa 

estabilidad política, propicia para la explotación petrolera, encontra

ron en Gómez el hombre capaz de ofrecerla, Por otra parts, dialéctica

mente h2blando, la influencia modernizadora de los nortGamericanos, hu 

expandido a la estructura social norteamericana, creando, entre otras 

cosas, niveles de comunicaci6n y nuevas clases sociales, gracias al 

proceso de industrialización y urbanización, variables que pudieran 

en su momento en factores de cambio, m6s que de ostabilidad. 

En relación a la presencia norteamericana ac

tual lo más visible es su aceptación, pero el fenómeno del anti

norteamericanismo es tambi6n observable a trav~s de diversas formas, 

En cuanto a cada una de estas actitudes podemos diferenciarles por 

las.orientaciones politicas de izquierda y derecha. El pro-norteamerico

nismo de izquierda sería aquel representado por la llamada izquierda 

democrática, los que favorecen el proceso de modernización y ven en 

Norteam~rica una influencia de este glnero. Ven ve~tajas en las actua 

les relaciones económicas entre ambos países y aspiran, en todo caso, 

a sacar ol mejor provecho. En t6rminos estudiantiles aqui estarian, 

quizás, una mayoría de los estudiantes, los que aspiran a seguir estu

dios en Norteamlrica, los ~ue aspiran a calificar como hombres moder

nos, en tlrminos de las expectativas de los negocios, diferenciados 

en sus actitudes profesionalizan la participación política, 

El pro-norteamericanismo de derecha es una 

corriente menos nacionalista, que considera la imposibilidad del desa

rrollo nacional sin el capitalismo norteamericano, que ve en la cultu

ra norteamericana la fuente de todo comportamiento, que admite a6n 
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ciertas caracter1sticas de la derecha norteamericana, como las actitudes 

hacia los negros. Es anti-comunista, por definición y se rinde ante la 

superioridad tecnológica de Norteamérica. El anti-norteamericanismo de 

la derecha es del tipo extremadamente conservador, que ve en la presencia 

norteam8ricana una amenaza en contra de la tradición y de los valores re

ligiosos del catolicismo. Enemigos del protestantismo ven en la influen

cia norteamericana una posibilidad negativa de penetración. Procuran de

fender el lenguaje y ven en los valores modernizadores de la cultura nor

teamericana una violación de los principios básicos, que deben mantener

se. Están en contra del trabajo de la mujer en la calle, en contra del 

divorcio.Entre los estudiantes universitarios quizás si sea posible en

contrar pocos afiliados a estas dos tendencias de tipo derechista, excep

to quizás, en todo caso, en el pro-norteamericanismo de derecha. El am

biente y el estilo de las universidades venezolanas cultiva poco la afi

liación con estas tendencias, al menos de las pGbli,cas. 
El anti-norteamericanismo do izquierda es el 

más importante en cuanto a estudiantes universitarios. 'Aqu1 se da un re

chazo a la presencia norteamericana en el país, sobre todo en base a otra 

alternativa de desarrollo y cambio social, la alternativa socialista,apo

yada, en general, por marxistas de todo tipo, nacionalistas radicales y 

por laizquferda cristiana. El enfrentamiento es de tipo violento y ex

cluye las posibilidades parlamentarias; por ello acude a la violencia 

armada, las guerrillas, Aqul se incluyen la mayor1a de los activistas 

políticos universitarios y se provee el estilo y la argumentación a sus 
organizaciones. 

Naturalmente que los comentarios anteriores 

se refieren a una consideración muy general, De manera más concreta es 

posible hacer alusión al fenómeno del anti-norteamericanismo y la parti

cipación de los estudiantes, al destacar una serie de acciones tomadas 

en contra de la presencia norteamericana en Venezuela, sobre toda en la 

década entre 1960 y 1969. Las acciones anti-norteamericanas han sido ef3c

tuadas, antes de que los estudiantes tomasen la iniciativa, por los tra

~ajadores petroleros, a través de huelgas, como las que, a finales da l~ 

jécada de 1930 1 L1arcan la emergencia de la clase obrera y de las luchas 

sindicales. Es decir, la ideolog1a del anti-norteamericanismo deviene· la 

,Jel movimiento estudiantil a partir de 1958, ya que antes la iniciativa 

13n este sentido estuvo en manos de la clase obrera, hoy en día mediatiza

da por las conquistas obtenidas en aquellos aRos y desde entonces. 



Las acciones estudiantiles en relaci6n al 

anti-norteamerican~sm□ pueden clasificarse en tres tipos: a.acciones en 

contra de funcionarias del gobierna norteamericana. b. acciones en contra 

de las empresas norteamericanas que funcionan en el país.e. acciones en 

contra de las campañias petroleras, Estas acciones tienen el dable propó

sito de un enfrentamiento real y de propaganda. 

Entre las acciones en contra de funcionarias 

jel gobierna se cuentan los incidentes habidas en Caracas en ocasi6n de 

la visita del entonces Vice-Presidente Nixon, casi inmediatamente despu{s 

je la calda de P~rez Jim~nez. Este incidente fue el primerode la serie 

que en forma continuada van a llegar hasta fines de 1965. rax□n fue pro

'oestada masivamente por los estudiantes, tanta en el aeropuerto como en 

il hotel donde se al□j6. 1□.□00 personas se congregaran tambi~n en el 

?anteón Nacional, a fin de impedirle depositar una ofrenda en la tumba de 

Jalívar. Las lideres políticas de entonces protestaran a su vez la agita

r:ión estudiantil, Betancourt entre el~ □ s, pera Larrazabal, entonces Pr~

~idente de la Junta de Gobierno, apoyó de manera significativa la canduc 
;a de.quienes habían protestada la visita de Nixan. 

En 1965 las acciones se dirigieron en contra 

del embajador norteamericano, Mosc□so, cuya automóvil fue quemada par las 

ustudiantes, mientras este visitaba la Universidad Central de Venezuela, 

1\ fin de ese año el Presidente Kennedy visitó el país y si na ocurrieran 

incidentes esta se debi6 a las espectaculares previsiones tomadas par el 

[J □biern□ de Betancaurt, quien se ~mpeñ6 en evitar las incidentes ocurridos 

r:uanda Nixan. Kennedy, en verdad, visit6 una Caracas ocupada militarmente 

v sus desplazamientos en zonas cercanas a Caracas fueron hechas bajo la 

Revera protecci6n del ej~rcito. 

La violencia habia comenzado en 1960, Ocurrió 

cuando una bamba fue lanzada en contra de las instalaciones comerciales 

,le la Sears Roebuck en Caracas, En 1961 fueron atacados las centras comer

ciales afiliados can las intereses de las Rackefeller. En 1962 fueran at3-

cadas con bambas algunas consulados norteamericanas, en Puerto La Cruz y 

sn Maracaibo, al igual que comenzaran los ataques a las instalaciones pe

troleras. Grupas guerrilleras, formados en su mayoria par estudiantes uni

versitarias, comenzaran a \dar oleoductos, en distintas sitios del pa!s, 

[n aquella □casi6n el Senador Humphreys urgió al gobierna norteamericano 

para que el misma garantizara d~fender a Venezuela en contra de cualquier 

ataque comunista, especialemente a trav~s de la subversi6n desde Cuba, El 

¡,mbajador Stswart recibía igualmente seguridades,,de Betanc □urt de que la 
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1nversi6n norteamericana en el país •staba garantizada, Los ataques con

tinuario, sin embargo, Un miembro de la Embajada, E, R. Long, fué sorpren

dido en su vivienda, atado y la casa revisada, por un grupo, con el prop6-

sito de capturar armas, En noviembre de 1963 otro miembro do la misi6n 

militar norteamericana, Corqnel Chenault, fué capturado por cuatro indivi

duos, los cuales le libertaron unos siete d1as después, aduciendo que solo 

le hab1an hecho con prop6sitos propagand1sticos, Un incidente similar. ocu

rri6 en 1964, cuando otro miembro de la misi6n militar Coronel Smolen, fué 

capturado, con el prop6sito de evitar que los vietnamitas del Sur ejecuta

ran a un prisionero comunista, Smolen fué liberado, sin embargo, y• la eje

cuci6n se cumpli6 en Saigon, En 1965 la visita de Dean Rusk estuvo prece

dida de ataques a empresas norteamericanas, Por otra parte cabo señalar que 

las visitas de líderes norteamericanos no siempre han generado incidencias 
de rechazo, Stevenson y el Senador Kannedy, ambos vistos como líderes li

berales, fueron recibidos con relativo entusiasmo o por lo menos con indi

ferencia. 

Estos incidentes descritos muy someramente no inclu

yen otras formas de anti-norteamericanismo, el cual es manifestado por la 

totalidad de los intelectuales de izquierda, En verdad esta posici6n es ca

si una forma del estilo intelectual ordinario en las Universidades p6blicas, 

En cualquiera de ellas se podrán ver carteles atacando a Norteámérica, por 

su intervención on Viet-~am, por su apoyo al gobierno de Caldera, en apoyo 

a Castro, cuya heroicidad parece consistir precisamente en haber enfrenta-

do a Norteam~rica, 

Po~ otra parte los norteamericanos en sí no parecen ge

nerar ning6n odio o rechazo, como individuos, aunque esto se explica quizás 

por el hecho de que los mismos están en contacto s6lo con sectores caracte

rizados por sel pro-norteamericanos, Los mismos no están en contacto con 

los sectores de clase baja, excepto por razones de servicio que se demandan 

de estos 6ltimos, 

Es interesante observar que las acciones de los estu

diantes identifican el imperialismo con los intereses norteameriGanos, No 

se r8fieren nunca a los cuantiosos intereses británicos y holandes8s que es

tán invertidos en el país, La situaci6n luce similar a la de los estudian

tes argentinos, P.n los momentos,.del inicio del activismo estudiantil latino

americanoi¡, Walker dice sobre el particular qu11: "Considerando las actitu

des anti-imperialistas de los estudiantes argentinos tal como si! desarrollan 

en los años 20 es interesante notar el énfasis en los Estados Unidos como la 

principal amenaza a la economía y soberanía nacional, 

Para la Argentina, era la Gran Bretaña el país que te

nía la mayor cantidad de influencia eoon6mica y cultural sin embargo, muy 
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poco puede hallarse en los manifiestos estudiantiles de 1918-1930 acer
ca dal imperialismo británico•. (30), En Venezuela la influencia prime

ria es la de Norteamérica, pero eso no excluye la participaci6n de ca
pitales europeos, referencias a las cuale.s no son hallados muy a menudo 
en las expresiones de anti-imperialismo, identificado con Norteaméricn, 

A partir de 1968 las acciones anti-norteamer~

canas han disminuido, pero la ideología del anti-norteamericanismo pre
valece entre los estudiantes universitarios venezolanos y las accionen 
descritas, de anti-norteamericanismo han sido liderizadas básicamente 
por estudiantes, De all1 el haberlas discutido en este trabajo, 

El activismo politice: estudiantes y lideres,-

A pesar del enorme inter~s que parece teners8 
acerca del movimiento estudiantil venezolano, a juzgar por los frecuen
tes articulas comentarios y declaraciones que suscitan las acciones 

estudiantiles, no existen datos empíricos suficientes, como para apre
ciar de manera cient1fica las caracter!sticas de este movimiento, Dos 
estudios e~pr1cos pueden comentarse, sin embargo, Uno patrocinado por 
la United States Information Agency (LISIA) yefectuado por la Internacio
nal Research Associatsd, en .1964, (31), El segundo un estudio de Hde•• 

res estudiantiles, efectuado por el Centro de Estudios de Desarrollo 
(Candes), como parte.del Estudio de Conflictos y Consenso, efectuado 
el mismo año, (32). 

El reporte de la investigaci6n llevada a cabo 
por el INRA se efectu6 con una muestra de 1,222 estudiantes univers.ita

rios, Las respuestas de los mismos, algunas de las cuales vamos a co
mentar de seguidas, revelan una actitud pol1tica de tipo reformista, 

lo cual debe coincidir con la realidad, Es decir, que la mayor1a de 
los estudiantes se conforman con expectativas políticas no revolucio

narias, e~plicabJe esto por razones, entre otras cosas, del tipo social 
de los estudiantes. Ese estudio del Candes, por su parte, indica un 

mayor radicalismo pol1tico, explicable porque la muestra se tom6 del 
universo de lideres estudiantiles de las universidades venezolanas. 
De un universo de 385 lideres se efectuarpn 197 entrevistas, en el año 
1963-64, seleccionados de las listas de miembros de Centros de Estudian

tes, Federaci6n de Centros y Delegados a Consejo de Facultad y Consejo 
Universitario, 
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La lectura de la informaci6n que revela el 
estudio del INRA indica, entre otras cosas, las siguientes: los estu
diantes entrevistados ve!an como principal problema del pa!s los de 
tipo politice nacional, de acuerdo con una proporci6n del 40%. Estos 

problemas so refer1an a ineficiencia edministretive, irresponsabili
dad y deshonestidad en esta actividad del Gobierno, falta de autoridad 
del mismo. Un 13% indicaba que el principal problema era la interven
ci6n extranjera y la interferencia de Norteamérica en las asuntos na

cionales. Los problemas referentes a la falta de libertad individual, 
amenzas a la democracia y represiones pol1ticas eran mencionados por 
un 7% de los estudiantes, mientras que un porcentaje relativamente 
similar, el 11% ve1an el principal problema en el terrorismo, la vio
lencia, el extremismo y las actividades de los comunistas. Como el 
principal obstáculo para el desarrollo del pa!s los estudiantes mencio

naron en primer lugar la carencia de unidad pol1tica, las disputas en
tre los partidos y en genBral la inestabilidad pol!tica, a la vez que 
mencionaban con igual proporci6n la debilidad e ineficacia del parti
da pol1tico entonces en el poder, Acci6n Democr~tica. Cabe señalr, co
me;¡, ,como se ot¡serva en las informaciones relativas a las elecciones 
universitarias que al partido Acci6n Democr6tica es el m~s d6bil en la 

Universidad venezolana. Para alcanzar los camtiios que el pa!o require 
el 80% pensaba que la violencia no era necesaria, lo cual indica, como 
ya dijimos, un criterio reformista, hacia el cambio social. 

Es interesante observar la mayor o menor in
fluencia que los estudiaptas daban a diversos sectores de la sociedad, 
incluy~ndolos a ellos mism1;1s: 

MUCHA LA CORRECTA POCA. 

politicos 81 11 7 

militares 15 23 11 

la iglesia 39 45 16 

los trabajadores 4 19 77 

los profesj.onales 6 42 51 

los terratenientes 73 13 14 

los estudiantes 19 31 49 

los emprasarios extranjeros 84 12 4 

los empresarios venezolanos 13 29 58 
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Se observa que les politices y les empresa
rios extranjeros se hallan colocados entre quienes tienen mucha influen 

cia, al lado de los militares, mientras que los trabajadores, los pro
fesionales y les propios estudiantes entre quienes tienen menes. 

En cuanto al sistema politice que debiera 

tener Venezuela les estudiantes favorecieren al socialismo, con un 58%1 

mientras que el capitalismo aparece con una prcpcrci6n pequeña, del 8% 
el comunismo con un 4%. Por socialismo entend1an les estudiantes igual
dad de oportunidades, beneficies sociales, justicia social e igualdad 
sin discriminaci6n mientras que el capitalismo era viste como un sist€
ma explotador, en dende el peder se halla en mane de les capitalistas, 
quienes están asociados con les intereses extranjeros. Es interesante, 

a la luz de incidencias recientes de este género en América Latina, 
que les estudiantes favoreciesen la exprcpiaci6n de las empresas extrE
jeras(55%0 y que las mismas ne de~1an ser compesadas, puesto que los 
t:eneficics ya habidos compensaban la inversi6n inicial (55%). 

La informaci6n relativa al momento en que 
los estudiante1J,se interesaron en las cuestiones pol1ticas pareciera 
indicar que los agentes de socializaci6n politica se hallan ubicados 
en las primeras etapas de la vida del estudiante, en la familia y en 
el leceo, La maycr!a de los estudiantes declar6 que sus intereses poli
tices se hab1an despertado a les 15 años e menes (35%), a les 15 (21%), 
a loe 17 (17%) y a los 18 (17%. Si bien la hip6tesis ne tiene prueba en 
el case venezolano otros estudies efectuados en Am6rica Latina parecie
ran indicar que les estudiantes tienden a perder inter~s en asuntes p~

liticos, una vez que se incorporan a la vida adulta, una vez que avan
zan en sus estudies, (33). 

La posici6n relativa de les estudiantes loe 
8ncuentra en la izquierda, en su mayor1a, mientras que visualizan a 

otros sectores ~n la derecha pcl1tica. Asi come la infcrmaci6n acerca 
de la mayor e menor inf~uencia de diversos sectores indica c6mo les 
estudiantes conciben a la estructura del peder del pa1s, esta infcrma
ci6n acerca de la orientaci6n pcl1tica revela orientaciones pcl1ticas 

atribuidas de mucho inter~s. 
Esas orientaciones pol1t.icas que les estu

diantes atril:1•111en a les grupos mencionados indica é6mc les estudian
tes se ven as! miemos más a la izquierda qije·cualquier otro grúpc 

mientras que les prcfesóree universitarios le están más que otros 



sectores, pera manas que los estudiantes, Las.oficiales del ejército 

y la iglesia aparece al extremo de la derecha, mientras que·la pobla
ción general del pa1s aparece como da crientaci6n centrista, 

Una interesante informaci6n del estudio que 
comentamos se refiera al papel de la crganizaci6n estudiantil, la Fads

raci6n de Centros Universitarias, Los astudiantesque aprobaban las ac
ciones de la F,C,U, la hacian por las esfuerzos de la misma en cuanto 

a los beneficios ast;udiantiles de tipo gremial (40%), pero un porcen
taje relati.vamente aito, la. segunda frecuencia, no aprobaba ninguna 
actividad de la organizaci6n (26%,) La actividad que desaprobaban m6s 
era la actividad polltica de la crganizaci6n 02%), la frecuencia más 
alta, aunque un porcentaje comparable a la alternativa mencionada an
teriormente, de las que no aprobaban ninguna actividad, a su vez na de
saprobaron ninguna de .las ,ictividades de la F ,C,U, (25%), 



TABLA Nt! 1 
IZQUIERDA CErJTRO DERECHA 

2 4 3 2 1 2 3 4 5 

personal 9 8 19 22 30 7 3 

de los estudiantes 15 26 31 16 9 2 

de los profesores 2 4 12 20 28 19 9 4 3 

de la poblaci6n en general - 1 - 26 31 16 8 2 

del gobierna - - 4 10 15 20 20 14 17 

de las al tas aficialea - - - 2 15- 14 20 16 31 
militares 

de la iglesia - - - 2 21 11 13 13 39-

ORIENTi\CIONES POLITICAS RELATIVAS DE VARIOS G:1UPOS DE LA SOCIEDAD VEíiEZOLANA, SEGUN LOS 

ESTUDIANTES UfJIVERS ITAR IOS. 



• 40 • 

La información del Condes se refiere, como se dijo, o 
l!dores universitarios, los cuales muest1an un mayor radicalismo político 
que el resto de los estudiantes. ·Las tendencias son las mismas, sin embar
go. En materia de la idaala~!a palltica-econ6mica los lideres hallaban 
dificultad an decidir si 1;11 "Estado debe nacionalizar en forma inmedista 

las Qmpresas extranjnras". Un 52 % de los lideres pénsaban. qua esto de• 
b!a de hacerse, pero un 46% pensaba lo contrario, Un 65 % pensaba que 
"Las er.;presas exi;anjeras deben p~sar a ser propiedad del Estado vcnazola
,10", mientras que un 30% pens¡¡ba lo contrario. En una cuestión los li

deres se m11:straron ciertos, en d "La administraci6n de todas les indus-
\ 

trias, inclu~endo las d¡¡1-Estado, deben estar en manos privadas". Casi 
un 9□:; d• los lideres se manifestardn en cpcsici6n a esta posibilidad, 

Por supuesta, los lideres entrevistados habían parti
cipado nn reunione~ de par.tidos pal!tico11, cc:in más frecuencia que en otro 

tipo da 9rupa, Esto p¡¡reciera relacionarse con la participaci6n de los 
partidos politices en ;ta pc;ilitic13 estudi,intil, lo c46l veremos en su opor
tunidad, nn este mismo trabajo, al referir c6mo los partidos politices no
cionalC!¡, perticipan acUvornente en les campañas politicas de los estudian
tes • 

. :.ctividades politices 

Las actividades politices de los estudiantes son desa
rroUadas en dos nivelo11: lo~ riue participan slstern6ticamente, ea decir, 
los verdaderos activistas, y los que participan s6lo en ocasiones de cri• 
sis, fJo hay duda de que loe activi¡¡tJs son una minor!a en cada Facultad 

y Escuela, a~n en las facultades de Parecho, Economía y Humanidades. Ellos 
Gon, sin embargo qui6nos representan al resto del estudiantado en los Con

mijos de Facultad y da la Universidad; estos estudiantes .lideres desarro
llan ciertas características de personalidad y conducta que les hace fa
cilrnentB ide~tificebles en el estudiantado, particularmente si son de 
orientaci6n izquiordista, caso en ol cual el estilo general de conducta 

es todav1a ffl6s notorio, Los estudiantes participan del gobierno de la 
inotituci6n, a trav~s de la pr~ctica del cogobierno. Esta actividad es 
contral para comprender la acción política de los estudiantes venezola-

nos, as! como en otros pa1ses de Am6rice Latina. Gracias al 
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cogobiorno l!.:is estudiante~ tienen l''.=presontaci6n cm los organismos de

gobi8rno. En ol Consejo do Fscul~od, compuesto por ol decano.y una re-: 

prosentaci6n da profc □□t□~, estudi2ntes y graduados, los entudiantes 
t¡enen dos puestos, por siete d2 los profosores, un Qgrcsado y los di

rectoras ~o las escuelas e instituci□nss correspondientes, aunque ~stoa 

tienP.n voz pero no voto, Los 8studiantes son electos por cada facultad 
entre aquellos que se hallan ei 18 segunda parte de sus estudios, duran~ 

te bs eleccione.s estudiantUes. Al nhiel del Consejo Universitario los 
t·•~,tudtantes tienen tre·s puestos, en un cl.lerpo formsdo por los autorida

:•cn ue la Universidad, los Decanos, un representan to- del gobierno na-. 
ci □ncil y uno de l □ !;; ¡¡gresado¡¡, En el Consejo Nacional de universidades, 
cuerpo da tipo ~ono1,1lt1vo, los estudiantes tambi~n tienen representaci6n 

(34), Cabe decir ~ue al nivel de los Consejos de Facultad es don~e ~e 
d~cidr el gobierno universitario, y all1 la lucha por el podar univor
sitario es crucial.Esta lucha adquiere caracter1sticas muy intercsJntes: 
1os procesos elector;,les Son sumamente reñidos y alcanzan importancia 
n~cional, entre btras cosas tal vez porque el espectro pol1tic □ univer
sicwrio rofleja mejor que la propia sociedad venezolana el proceso poli 

tic□ nacional, Partidos pol1ticos que han sido ilegales por muchos años, 
on la ,¡ociodod sn general, como el comunista, han tenido libre acci6n 
qontro de la Universidad, En general, todos los partidos poHticos ha

con los esfuerzos necesarios para obtener la mlxima cantidad da podar 
univ □ rsitario, debido al prestigio que esto conlleva y como un medio pa
rsclutor futuros lideras y seguidores. 

• La Universidad Central es una \nstituci6n ol
ta~anto politizado, Diversas elecciones son realizadas, peri6dicemcnte, 
pare 8logir representantes estudiantiles, decanos, autoridades, ropre
santuntes de lps profesores e investigadores de la Universidad, Por ello 
no es uno exageraci6n decir que, en la medida en que la Universidad es 
unn instituci6n pol1tica se encuentran en ella las mismas F □rQas qua 
□ s"m.: le lucl,a de poder poUtlcq del p31s 1 en cualquiera da sus nivela,;, 

El oodsr estudiantil no és s6lo aquel establecido a trav~s de les le

yes v ~13qwlaciones c □rre~pondientea, 1 sino que tal vez tiene mayor im
portBncia al nivel de la ley no escrita, que regula la actividad de los 

estudiantes, Este poder estudiantil no escrita es ejercido constatemente 
y tanto los profosores como las autoridades estAn muy conscientes de su 

existericie, a juzgar p □f el prestigio y ruspeto qua se otorga a lqs 

estudiantes lideres, Tal vez pueda decirse, por ejemplo, que desde 
1958 los ust~di□ntds !!daros hon tenido un poder y prast· ~io mayor que 



el atribuido a 1 □ s miembfOS del personal docente y de invesiigaci6n, 
aunque haya existido cierta deterioraci6n de esta relaci6n, Una manera 
de indicar lo anterior consiste en decir que cada vez que un estudian

te lider obti6ne su grado y pasa a formar parte del staff docente o de 
investigaci6n 1 pierde en vez de ganar atributos de prestigio y respeto: 

a partir de ese instante ser~ s6lo un ¡nie¡nbro del profesorado. 
Desde el punto de vista formal los estudiantes tie

nen una organizaci6rí unil.:ersitaria: la federaci6n do Centros Universi
tarios, elegida por toc;los .los estudiantes de la Universidad, Esta orga
nizaci6n est~ dirigida por un PresiGente, elegido anualmente y que es la 
c9beza m~s-visitile del movimienj;o estudiantil venezolano, Aunque no exis

te en VenezulJ.la una orga11izaci6n nacional estudiantil la de la Universi
dad Central es reconocida co¡no tal, enla ~aci6r. e internacionalmente, 
ocurriendo lq misinó con el Presidente de la Federaci6n, el lfder estu
diantil m~s importante del pa!s. 

La Federaci6n de Centros Universitarios tiene sus 
oficinas en la Plaza del Rectorad,;¡, lugar pOblico central de la Ciudad 
Universitaria y no es probablemente una coincidencia.el hecho de que las 

oficinaa del Rector de la Un\versidad y del Presidente estudiantil se 
hallen muy~cerca la una de la atra, ya que los estudiantes tienen acce
so a las fuentes del poder universitaria, ellos est~n en contacto .direc. 
to con las autoridades universitarias y el Rector y el Presidente estu
diantil se encuentran muy a menuda; su contacto es cotidiano y las deci
siones de uno son tomadas éiempre pensando en al otra, En las facultades 
tambi~n existe esta dualidad de poder, En cada Facultad los estudiantes 
tienen una oficina para su Centro da Facultad, en donde se reunen y de. 

sarrpllan sus actividades~ 
Las relaciones entre el Centro de Estudiantes y los 

directivos do la Facultad dependen, por supuesta, de las orientaciones 

pol!tcas de unos y otras, a nivel de los consejos do Facultad, cabe re
petirla, se toman efectivamente las decisiones que afectan ala marcha 
acad~mica de la Universidad, y es all1 donde los estudiantes, a trav~s 

de sus lideres, hacen el mejor uso de.su poder pol1tico, Una de las inves
tigaciones m!s esélare¡:edoras seria la que detern¡inase el, verdadero pa-
pel de los lideres estudiantiles en el proceso de toma de decisi~nes 

que tiene lugar en los consejos d2 Facultad, Por lo que se sabe, estu
diantes y profesores rara vez discrepan en los Consejos, pero la raz6n 
puede m~s que en la cqincidencia de criterios politices-aunque esto 

ocurre a menuqc¡-1 en que, antes de las reuniones formales, cada grupo 
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ha discutida previamente las posiciones a tomar y se ha llegado a acuer

dos detarminadr;is, Los ¡¡studian~es saben que es dificil pasar en el Conse
jo ninguna resaluci6n si los profesaras estlin en contra, pero,estas 01-
timos conocen las cansei;:uenc;ias del canfrantamiento del poder estudian
til, par la cual en lQs p;rQpias Consejas las decisiones parecen ser to
madas con escaso nGmero de 'dtsidencias, 

;l procesa electoral estudiantil tiene lugar 
anualmente, al final del año acad~mica, Es un espectliculo interesante, 

La preparaci6n del tornea electoral dura varias meses, mientras que cada 
agrupaci6n hace su propia campaña, Esta se manifiesta en demostraciones 

a travlis de 1a f'aoultad y de la Universidad, en aquellas horas en las 
cuales hay mayar cantidad de estudiantes, o sea a media mañana y par lE 
tarde,, Algunas profesares permiten que lQs estudiantes entren en las 
aul3s y hagan propaganda, otros autorizan a los estudiantes a incorporar
se a la manifest¡¡ci6n, peraotros-s6lo con el resultado de despertar le 

ira y burla de los manifµatante".' h.acen lo contrario, La relaci6ri perso
nal de los estudiantea'con el profesor determinarli el curso de la cues
tií5n; si el profesor es de la misma orientaci6n pol!tica de'los estudien~ 
tes es posible que se le permita cierta rigid~z, a fin de que pueda su 

:Jiociplina acadllmica, Si el caso ea lo contrario la situaci6n resulta 
m6s dificil para el profesor y alguna forma de violencia puede generar-

38 1 aunque s6lo al nivel oral, 
Los estudiantes organizan rápidas mitin8s, 

La salida de las clases, momentos en los cuales se hs arreglan para 
ibstaculizar la salida de los edificios, a fin de obtener audiencia para 
los oradores, Estos son ~ejores momentos de las lideres estudiantiles, 
La capacidad verbal es una condici6n sine gua non para poder ejercer el 
,.iderazgo estudiantil y algunps estudiantes son en verdad excelentes er, 

~al ejercicio, Los estudiantes corear~n los "si" y •na• del orador y 
con unos cuantos entusiatas "vivas• terminar~ la improvisada reuni6n, P.1-

r¡unos exaltados pueden insultar a sus contrapartidarios y no no es inu
sual oir de incidentes personales, en estas ocasiones, 

El dia de las elecciones es un aut~ntico 
"happening", Las clases suspendidas y todas las actividades de la Uni
versidsd rodean al proceso electoral, Las elecciones duran todo el dia, 
tajo el control de los profesol'es, Los resultados Gon dados a msdia no

che y 18 victoria y la derrota ofrecen la posibilidad para la aguda ex
presi6n de los sentimientos po+1ticos de ambas partes, Durante los 01-
timos rn'ías, cierta continuidad ideol6gica ha ido tomando cuerpo y se 



puede precisar actualemnte un determinado patr6n constan¼e en las orien
taciones ideol6gicas do los estudiantes venezolanos. 

Antes de comentar los resultados electorales 

desear!a indicar algunos aspectos del proceso electoral. Las campañaa 
son sumamente ostencibles y todas las paredes de los pasillos de la Uni

versidad se llenan de avisos y propaganda electoral, en algunos casos 
de excelente calidad, tanto material .como art!stica. Los fondos para es

tos campañas sa supone que vienen de contribuciones de los propios estu
diantes, aunque es evidente que partidos pol!ticos y otros grupos de 
presi6n contribuyen a financia:i,las, dado el al to costo de una campaña elec

toral universitaria (t!ngase en cuenta que ~sta no se limita a~ ~rea 
universitaria, sino que los medios comerciales ordinarios son utiliza-
dos por los diversos grupos en pugna, a un costo que no puede ser de 
ninguna manera cubierto s6lo con fondos estudiantiles). El inter~s de 

lo.s partidos pol!ticos en las eli,cciones univerei tarias es obvio. Estas 
elecciones obtienen despliegue total en la prensa sirviendo as1 de f!cil 

propaganda para los diversos partidos poltticos y sus fracciones uni
versitarias, por otra parte, la arena poHtica de la Universidad sirve 

de campo de pruebas para las fuerzas pol!ticaa.nacionales, Los pa;rtidos 
nai;ionales y sus 11qeres no !¡!Scatiman, consiguientemente, esfuerzo algu-
no para ¡¡poyar a lps fracciones universitarias de sus partidaa. 

En cuanto a los aspectos motivacionales de la 
actividad pol!tic;a de loe estudiantea venezolanos no podemos citar nin
gún estudio. Dos ideas, sin embarga, son discutidas en relaci6n con la 

cuestión: una, como vimos en las primeras p!ginas de este trabajo, dica 
que la juventud es el sector m5s puro de la sociedad, que su idealismo 
puede significar un factor de progreso, que los estudiantes tienen una 

sincera preocupaci6n por los problemas sociales y que aún na están corrom
pidos por las responsabilidades de la vida adulta; la otra responde al 

viejo sentido autoritario segOn el cual la conducta pol11;ica es~udian-
til es pura rebeld1a y este¡ debe ser reprimida, ya que los jóvenes no 

tienen otra cosa que hac~r sino aprenqer rápidamente las usos del pode? 
universitario y lo qué esto representa, además de la vida politica uni
versitaria puede ser un canal de achievement, particularmente para aqw,
llos que vienen de la provincia o de los sectores despose!dos de la so 

ciedad, 
·~ Otro elemento que podr!a ser cierta continui

dad proveniente del ambiente familiar; de hecho, muchos activistas vie-· 

non de familias altamente orientadas hacia _la cuesti6n pol!tica y hay 



incluso algunqs que hGn sufrido las vicisitudes de la actividad politi-

qa del padre u otro miembro de la familia, habiendo crecido en una am

biente politizado. MSs tarde,no es sorprendente que sigan ligados a ac
tividades politicas, aunque en estas ocasiones haya contradicciones ideo
.16gicas entre las orientaciones de los padree y de los hijos, m~s radi

cales estos Oltimos. 
El ejemplo de los lideres politices nacionales, 

puede ser otro factor motivacional para los jevenes estudiantes, quie
nes ven en la Universidad un excelente campo de entrenamiento para la 
futura vida pol1tica, como ha ocurrido a los que han sido lideres p□-

11ticos del pais a~tualmenta •. En efecto,no s616'fll actuGlliderazgo del 
pala, en plano politice, ha salido del activismo estudiantil, sino que 
aquellos que en los partidos nacionales se hallan prestos a desempeñar
se en la primara linea del liderazgo, una vez que l¡fgeneraci6n del año 

28 entregue esta posicion~s, tambi~n viene el movimiento estudiantil• 
La misma vida universitaria puede desempeñar 

un papel en cuanto a decidir a un estudiante a incorporarse o no al ac

tivismo politico. A pesar da que puede argüirse que la parte m~s impor
tante de. la indoctrinaci6n p□l!tica de un individuo ocurre en la escue-
la primaria y en la temprana secundaria, adem~s do en el hogar, el acti
vismo pol!tico puede decidirse an la parte final de·la secundaria o al 
comenzar los estudios en la Universidad. La participaci6n politice mien
tras dure la vida estudiantil, puede decidir, par otra parte, la poste 
rior participaci6n qel individu·o en la vida politice, He sostenido en 

otra parte que en el caso de Venezuela much.os estudiantes pueden deci-
dir en contra de una futura participaci6n on la vida politica adulta 
cuando ob11e.rv,,n en la Universidad las tensiones, manipulaciones, violen
cia y dogmatismo del proceso politice universitaria, el cual es eviden-

te suponer se repitP. en la saciedad en general, aunque en la Universi

dad, siendo un microcosmos social los sentimientos pol!ticos hallan 
una expresi6n mh intensa (35) 

Debemos mencionar en este trabajo la posible 
correlaci6n entre el activismo politice y la calidad del estudiante, 
desde el punto de vista acad6mico. A~n si en general aquellos estudian
tes que no intervienen en asuntos p□l!ticos obtienen mejores grados 

acad~micos qua los que se envuelyen y participan activamente en cuestill
nes pol1ticas, se puede decir que la calidad acad~mica de un estudiantu 
es una apreciaci6n subjetiva y depende de los velares de la persona qui! 

hace el juicio. Uno puede cuestionar la calidad de un estudiante que 



va a la Universidad sólo para tomar apunte, a repetir la vacia retórica 
je algunos profesores y o~tener buan□s grados acad~mico~ puede creer, 
.oor otra parte, que la mejQr calidad estudiantil se halla en aquellos que 
si bien no obtienen buenos grados acad~micos se hallan envueltos en cuen
tiones fundamentales relacionadas con el futuro del pais y que en un mn

;nent □ dado pueden hacer una verdadera contribuci6n dirigida hacia el cam
jio social, Un□ se pregunta si el activismo no ser~ mejor que la inercia 
(36), 

El liderazgo del presente movimiento estudiar,
til til en la Universidad Central es la consecuencia de cierta rigid~z en 
al proceso de selección de nuevos lideres, Los presentes lideres son del 

tipo dirigente profesional, de mayor edad que el resto de los estudian
tes, con muchos años de. experiencia universitaria: verdaderos expertos en 
la politica universitaria, La raz~n de esta rigid~z en el liderazgo pare
=e deberse al hecho de que ~ste ha salido de la izquierda, la cual no tie
ne 811 el presente posibilidades para desarrollar una continuada politica 
jesde los liceos, por una parte, y por la otra debido a que estos lideres 
~nivorsitarios no tienen partidos adultos en los cuales puedan ir a ocu
,Jar posiciones y desarrollar una carrera pol1tica, Algunos de los parti-
jos pqliticos a los cuales pertenecen los lideres univbraitarios son pequeños 
en la vida politica naciqna~y mantienen precisamente subsistencia solam~n-

te en la propia Universidu~, en donde los lideras estu~iantiles ya se ha-
llan en el tope de las posibilidades de deserroi~"CJ-jer6rquico, Por ello 
astes lideres deben permanecer en el liderazgo universitario, intercambi~n
dose las posiciones en la Federaci6n de Centros, Estudiantes de otros par
tidos, fuertes. fuera de la Universidad, como el partido Social Cristiano, 

ofr□cen a sus lideres universitarios la posibilidad de un desarrollo pol~
tico adulto, por lo cual el liderazgo universitario de este partido ha si-
1o rotado con mayor frecuencia, Esto ha repercutido en el detrimento del 

propio frente universitario de este partido, el cual no s6lo se halla en 
1,1inoria dentro de la Universidad, en relación con los partidos ·de izquier-
da, sino que posee un liderazgo menos experimentado que el de los partidos 

de izquierda, 
A trav6s de los años desde 1958 el poder estu

diantil en la vida pol!tica nacional ha venido i;lisminuyendo considerablemen
ta,l□ cual es la ideadci..preaent¡¡ trabajo, Dentro de la propia Universidad las 

orientaciones p □l1ticas han , .. dntenido cierta estabilidad, a pesar de lo 

primero, Esta orientación se halla perfectamente definida, sobre todo en 
t~rminos del contexto nacional, con los estudiantes que mantienen posicio

nes más radicales, Hallamos,pu~s, dos desarrollos pol1ticos diferentes: 
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una fuero y otro dentro de la Universidad, Las estudiantes se· han colo
cada dosde la calda del r~gimen de P6raz Jim6nez en una situaci6n de opo

sici6n polltica al gobierno; en relaci6n con las autoridades universita
rias la situaci6n ha sufrido variaciones considerables, pero- en el prin
cipia-si tenemos en cuen~a la consideraci6n manifestada durante los años 
en que se basa aste trabajo- ha existido consenso, 

Cabe advertir qua la presente arientaci6n política 
estucliantil puedo cambiar drásticamente, como consecuencia de laa nuevuo 
regulaciones enunciadas por al gobierna a principias de 1967 y del pro

ceso recienta de Ranovaci6n; ambos hechos· tienden a c:lisminuir el activis
mo politice dentro de las universidades, Parad6jicamente el primer afet:
tado por asto s~r{¡ ul propio gobierno, quien debilitar~ a soctores opa-
sicionistae de izquieraa, s6lo para posibilitar el aumento de la oposi-
ci6n pol!tica de la derecha, ya que la izquierda, al debilitarse su árEa 
principal de actividad(la Universidad) se vará impedidad de desarrollar 
actividades pol!tieaa. 

Le orientaci6n pol!tica de los estudiantes puede 
observarse a travh del siguiente cuadro: 

RP-sultados de las elecciones en la Universidad Central de Venezuela 1 

9 de Junio de 1966t 

Comunistas Sociul Cristianos Acci6n Democrática 
FCU Centro FCU Centro FCU Centro 

Ecanomla 2002 1995 761 757 291+ 298 
Derecho 703 815 670 790 312 282 
0dontologla 151+ 93 272 247 79 164 

Ingenier!a 766 735 1002 1067 130 82 
Medicine 534 527 667 703 203 175 
Humanidades 1261 1274 653 636 215 207 
Farmacia 182 157 283 253 31 19 
Ciencias 675 706 336 343 39 39 
Agronam1a 551+ 51+2 259 237 91 111+ 
Veterinaria 186 169 151 71+ 29 36 
Bion~lisis 98 102 120 126 122 
Total 7115 7115 5171+ 5233 1916 11+16 



Trea grupos principnles fu□ron e las oleccionee: 

los comunistas, los social cristianos y loo estudiantes miembros de Acci6n 
Dm,iocrtitica, el partido anal poder nacional. Los resultado& indican que 

los com11ni0tas obtwieron 11nos dos mil votos mlis que los social cristifinns 
y Acci6n Damocr~tica 11na cantidad mucho menor que las otras dos tendancins. 
Esto ro presenta un 53% de los votos para los marxistas, 38% para los so

cial cristianos y 8% para los qua son llamados del "gobierno''• Veamos aho
ra los resultados de la olecci6n da 1963. Acci6n Democr6tica las gan6, 
con el 3819% da los votos; al 2208% correspondla a los social cristianos, 
y el 2□ ,916 a 111 Uni6n RopubUcana, partido que estuvo coaligado con Acci6n 
Democr6tica llll el gobierno. Estos Oltimos carecen da aignificaci6n poU
tica en la UniversidQd; Acc16n Demccr,tica consigue menos votos dentro d11 
la Universidad y los comuni!ltae no tenlan legalidad nacional. Esto indic,1 
clara~enta ol carBcter opo!llcioni3ta del movimiento estudiantil en la Un1-
vursidad Centr.el; !Jxpresa, adem6s, que la Universidad tiono una orienta

ción pol tic,¡ ifuo difiere radicalm1mte de la orientaci6n nacional, y ofre
ce un hecho interesanto: la consistencia de los social cristianos, sogvn
da fuorza poÜtica en al po!s y en lr Universidad. Esto antes do que ocu
rriese el cambio de Gobier~o e trov6s del cual les social cristianos ocu
pan ahora el poder naciano~~ Cebe añadir que la discrepancia entre la 
or1ontaci6n polltica del gobierno nacional y el liderazgo estudiantil e~ 
q11iz6s ahora mayor, ai se acepta el muy disputablG hecho de que al gobie~
no de COPEI representa a la derecha y las ideolog!as estudiantiles a la 
izquierda. Lo disputable, se refiere a lo dificil de usar estaa catogo

r1as de "derecha" e "izquierda", pero no cabe duda que las oriontacianes 
politiciis diferentes entre gobierno y universidad, en el caso venezolano. 

En las elecciones nacionales de 1968 el p(lrtid1J 
,cci6n Democr,hica perdi~ al poder , a manos de los social-cristianos,po~ 

iequeño margen. Ambos partidos siguen constituyendo la base da la vide 
politiqa nacional. La Cruzada Clvica flacionalista, del ex dictador Pérez 
Jiménez obtuvo una buem¡ cantidad de votos, pero los partidos restantes 
abtuvieron un apoyo comparable al de las organiiaci □ncs lideres, que re

presentan corc□ del 70% del totnl de votos del pa1s. 
El hecho que el partido COFEI h9ya entrado en e:. 

podqr politico nacional puede tener consecuencias en la vida pol!tica 
nstudiantil, Estas no se han celebrado desde entonces¡ cuando asl ocurra 
ns probnble que COPE! no mantonga on la Univercidad el mismo poder pollt:.

t:o que ha tenido como partido rla opos~cii'in. Por otra parte, ahora en el 
podar, el partido se ve amenazodo ccn una divisi6n de su ala juvenil 
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radical. Si esto ocurriese se produciría un fenómeno similar.al de Acción 

1emocr6tica, lo cual a la larga debilitarla al partido CDPEI, en las uni

·,orsid □ des. 

Como consecuencia de las elecciones de 1966 la 

:ºederación de Centros fue tomada por cuatro comunistas y tres social-criu

tianos, con la presidencia en mano de los comunistas y ningón puesto pare 

la Acción Democrática, correlación que se mantuvo en 1968. La elección in

Jica tambi~n una relación entre la oriJntación política y acad~mica, la 

~ual es consistente en la política universitaria. Las facultades de Dere-

8h□, Econom!a y Humanidades fueron claramente obtenidas por las fuerzas 

,narxistas, además de las de Ciencias, Agronomía y Veterinaria. Las facul

tades de Ddontolog!a, Ingeniería, Medicina, Farmacia y Bionálisis para los 

a □cial-cristianos. Acción Democrática es una minarla constante en todas 

las facultades. En cuanto a los representantes ante el Consejo Universitr.

rio los comunistas obtuvieron dos puestos, contra uno de los s □cial-cris

·tianos. 

Los resultados indican un obvio control de los 

comunistas en la orientación pol!tica de la Universidad Central. Es obvio 

as! mismo el carácter minoritario del grupo estudiantil simpatizantes de~ 

para entonces partido en el poder. Do esto se genera un dilema para el 

~abierna: si ~l se eliminaba a la izquierda en la Universidad s6lo cantri

J u!a a ayudar a la opasici6n de derecha; si no hacia nada mantenía acti

vos a partidas políticos oposicionistas, quo adelantaban lo qus el propio 

Jobierno ha llamado insistetemento la "insurrección extremista• De cual

~uiar manera na pudo hacer nada para ayudar al crecimiento de Acci6n Demo

crltica dentro de la Universidad, y esa que en el perlado 1945-1948 c~nF

titu!o la fuerza política mis poderosa en el ~mbito universitario. (37) 

Estos resultados electorales de 1966 indican 

tendencias que se han mantenido constantes desde hace varios años. En el 

siguiente cuadro pueden observarse los resultados electoralea en la Uni

versidad de Venezuela, desde 1961 
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Resultados de las elecciones estudiantiles en la Universidad Central 

de Venezuela, desde 1961 hasta 1968, 

A~DS PCV nrn COl'EI ,qD □ rn □s TGTf\L 

1961 24~6 25% 38% 10% 3,, 
;o 10,915 

1962 42% 2,7% 4% 14;567 

1\lci3 38% s, 1% 4% 12,567 

1964 32% 9,4% 7% 11;644 

1965 23% 29% 40% 9" ,, 3% 13,724 

1965 30% 24% 38% 9% 13,721> 

1'.J:;a 37% 21% 35% 2% 6% 18,500 

A los efectos del análisis de las orientaciones 

pol1ticas de los estudiantes puede cons ide.rarse que el MIR y al PCV indi-

can una misma orientación, incluyendo en la misma a la IC (Izquierda Cris-

tiana), la cual aparece sólo en la elección de 1968, unida a la plancha 

d~ MIR y del FLN. Se observa, entonces, como el volumen de votos de la 

izquierda marxista es del nivel del 50%, ocurriendo en 1968 que el PCV 

alcanz6 un volumen mayor que el COPEI, contiéndose as! en la primera fuer

za política del movimiento estudiantil venezolano, Hoci6ndose la observa

ción, sin embargo, de que este partido se halla desda entonces en una po

sici6n pol1tica nacional conciliatotria, hasta el punto de que participa

ron en las elecci□neo·nacionales de ese año y hoy están reprEsentados en 

el Parlamento venezolano, con un pequeño grupo de diputados, uno de los 

cuales as el propio Juvencio Pulgar o en otras ocasiones Alexis Adam, ac

tual Presidente de la Federación de Centros Universitarios, Se observa 

en el cuadro anterior el bajo volumen de votos del Partido Acción Democr1-

tic"'a. Falta ver que vá ocurrir en una pr6xima elección univérsitaria, con 

el partido CDFEI, ahora de gobierno, el cual atraviesa en el mes de marzQ-

3bril de 1970 con una profunda crisis, impulsada por la juventud del par

tido, la base misma del poderlo universitario de ese partido. Este sector 

del partido, en v1as de radicalización, se separa del mismo, el apoyo es

tudiantil que ha tenido el partido del Presidente Caldera, por parte de 

este sector se vendr1a abajo, lo cual podr1a incidir en las pr6ximas 
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slcccionos, cuyos resultados podrian reflejar un sGbito aumento del vote 

.je ~cci6n D2mocrática, ahora en la oposici6n, y cuyo crecimiento aGn ma

yor dol PCV, todos estos aumentos a expensas del ahora partido do gobier

no. Es decir, parece poco probable que C □PEI obtenga ahora que esta en El 

poder nacional, el mismo volumen de votos estudiantiles, los cuales se 

orientan, a juzgar por el ejemplo de Acci6n Democrática, en contra del po

der establecido. Este Gltimo partido, por otra parte, es visualizado, en 
la propaganda estudiantil universitaria, como identificaao con COPEI,cono 

parte del "sistema•, por lo cual parece dificil que lograse crecer En 1~ 

universidad, de manera espectacular. Sobro todo porque las posiciones pn

liticas de Acci6n Democrática, en el primor año de gobierno del Presiden

te Caldera, no se define como una oposici6n firme, sino, por lo contrario, 

en una serie do ªcoincidencias•, vistas, sobre todo, en la discusi6n de 

la Reforma de 1970, la cual estudiaremos más adelente. 

En las orientaciones politices de los estudiantes 

universitarl□s• influyen, a su voz, en los otros procesos electorales que 

se llevan a cabo en las universidades venezolanas. Este universided, si 

se caracteriza por algo, es por su extraordinaria actividad politice, en 

los niveles estudiantieles, profesionales y aGn en los edministrativos. 

Las elecciones para el equipo dirigente de la Universidad Central de Ve

nezuela, Rector, Vice-Rector y Gecreatrio 1 llevadas a cabo en 1967-1968 1 

son ejemplo de ello, Es decir, en las elecciones para elegir a las auto

ridades universitarias participan los estudiantes y los profesores; los 

primeros, con las orientaciones explicadas, los segundos con contactos 

más afianzados en las orientaciones politicas nacionales, As1 las dife

rentes planchas presentadas al electorado, en esas Gltimas elecciones, 
reprentan a las diversas tendencias politices nacionales, asi como a las 

orientaciones estudiantiles. 

El partido COPEI epoy6 en osas □ lecciones a un equi

po de autoridades que basaba su decleraci6n de postulaci6n on un inten-

to por despolitizar a la universided. En efecto, docian que "Ochos años 

de intensa politizaci6n de la vida universitaria han hecho perder el se~

tido y la miai6n de la Universidad venezolena. A posar de que nuestra 

Universidad debe ser rectore "en la educaci6n, la cultura y la cioncia", 

y de que su misi6n debe ser la de ªformar los □ quipos profesioneles y 

t~cnicos que necesita la Na ci6n para su desarrollo y progreso", la rea-. 

lidad nos muestra que pretenden alojar a la univorsided de esto objetivo, 

que la convierto en campo permanente de conflicto, y para quiénes el into

r~s docente aperace minimizado y el inter~s do la neci6n colocado en po

sici6n subalterna, .•• Consciente o inconscientemente so ha mantenido un 
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clima de antagonismo entre la comunidad nacional y la Universidad, en

tre el gobierno y la universidad y entre profesores y alumnos, como si 

de este combato fuera a salir fortalecida la cultura y la ciencia. Un 

diálogo constructivo y creador entre la Universidad y el pa!s, en el que 

se fijan claramento los objetivos de la educaci6n superior, deba susti

tuir el actual conflicto est6ril y dosvastador de voluntades•. (38) Es

ta posición fu6 defendida por un equipo diferente, en las elecciones pe

ra autoridades, que finalmente so celebtaron en 1958. El Rector BÍanco, 

quien hasta i'iltimo momento daclar6 no aspirar a la reelecci6n, obtuvo un 

nuevo triunfo electoral, apoyado por los votos estudiantiles. Los mismos 

habian obstaculizado las elecciones e.alebradas a mediados de 1957, me

diante la táctica del abstencionismo, elecciones en las cuales no parti

cipó Gianco como candidato, para hacerlo posteriormente y salir para un 

nuevo periodo, 

Estas mismas situaciones a tra~~s d~ las cuales pu

san las universidades para elegir sus autoridades se repiten en las di

ferentes universidades venezolanas, advirtiendo, nuevamente, que esto 

ocurre s6lo en las universidades aut6nomas, puestos que las universida

des del sector privado-gubernamental están ajenas a estos conflictos.En 

la,; privadas las autoridades son nombradas por los directivos de los 

mismas, como ocurre en la Cat6lica Andr6s Bello y en la Santa María. 

En las universidades gubernamentales los nombramientos se hacen a tra-

vfs del Ministerio de Edúcaci6n y los cargos son dotados, naturalmente, 

de manera pol!tica; es decir, nombrando a personas afines a la politice 

gubernsm,Jntal. En la Universidad de Oriente ha sido Rector desde su cr.,a

ci6n el Dr. Luis Manuel Penalver, quien nG sa sido cambiado por el nue-

vo gobierno de Caldera. En la Universidad Sim6n Bolívar el •ombramien-

to recay6 en una persona af!n al gobierno copeyano, el Dr, Ernesto May2 

Vallenilla, quien sustituy6 a un Rector nombrado por Acci6n Democrática. 

Cabria añadir que las orientaciones pol!ticas, tan

to de los estudiantes como de las autoridades, de las universidades de 

provincia, siguen fielmente las de la Universidad Central de Venezuela, 

por lo que basta hacer el análisis de estas orientaciones en esta 6lti

ma, como se ha hecho ·s 

El allanamiento de 1956 y el debilitamiento del poder estudiantil. 

Este fue el dilema que decidió enfrentar el gobier

no al final de 1965. Es aparente que el·gobierno no actu6 bajo su pro

pia iniciativa, sino debido a fuertes presiones del partido Social 
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Cristisno(CCP~I) y dGl ej6rcito, dos lineas quG parecon l1abar coincididtJ 

oportunarnunto. Las presiones del COPEI) estaban basadas en las crocientils 

□Bm~ndas do l □ opinión pOblica a fin de quu se hiciese ~190 11 .con la Uni

versidJd. El concepto de a~tonom1a, tan querido por aquellos que creen 

¡Jn 11 como artículo da f6, habia v2nido a sor al centro de la discusión 

acerca de la cu2sti6n universitaria. Preocupaba asimismo la existoncia 

en ol centro da la ciudad, do un lugar donde la polic1a no ton!a control, 

usad□ por aquellas quB, por una raz6n u otra, tratcban da evadir la acción 

ds la autoridad: militantes de partidas ilag,lizados y acaso delincuan

tus comunas. Durante estos aA□ s, tanto Batoncourt como Leoni, h □ b!an llE1-

mado la atenci6n de la opinión p6blica sobre esto cuestión, si bian nunca 

int8rvinieron la Universidad, a pesar de quB las amenazas y acciones pur1i

tivas ocurriaron on m~s de una ocasión. 

Un discurso pronunciado on el Congreso N8 cional 

por un senador social-cristiano fu2 el portavoz do la opin16n de este pé1r

tido, A finos del mes do novi8mbrc ~e 1966, Edecio La Riva Arauja, segw,

do Ui~c-Pr~sidente da COPEI desarrolló el t6pic □ "guerra de Guerrillas, 

viol8ncia, terrorismo y la situcci6n universitaria 1', entro otras cosas, 

dijo 11En la Universidad han vonido opar 8 ndo los t~cticos de las guerrillas, 

gcnts qu0 se spodera de la bandora ds la autonom!8 para disfrazar la 

insurrHcci6n quG ae vi2no creando en la universidad: ••• hoy esa bandera 

de lu autonom!a no se levanta para do f8ndor a la Univ2rsid2d Lln contra 

do un uobierno cualquiGra sino par atacar el gobierno constitucional y 

Al tiempo qua-donunciabR a la Uniacrsidad como 
~1 cEntr□ d: insurrección gu □ rrillora, 13 Riv2 afirLl6 nUiJ,.,. i· el Far

tido c □ nL!r1iata o~tisno del pr1oupuusto univ::rsitvrio fij1s de diez millo

nes d: bollvar~s ri, Seg6n el mism8 dirigente politico, seiscientos em

pleados de la aoministraci6n de 1~ Universidad eran ~icmbros del P □rtid~ 

Comunista y pr8forcncia era dad~ n los simp~1tiza11teo del mismo Gn cuan

ton 1~ adjudic3ci6n de c □rgos docantes y de invostigsci6n, bacas, cr6-

ditoa y viajes. 

Los lidaros estudiantiles raaocionaron inm □ diAtE

~□ nte contrs los argumontos del rGpr□ ser1tanto do CCí'EI: 11En los 6ltim □ s 

días -d8clarar□n- han aumentado los 3taquos rosccioncrios 2n contra d8 

la autonomía y el carácter domocr6tioo de la Universidad, con el partido 

COFEI como el principal olamanto. El oen□ dor La Riva Arauja, un repre

ser¡tante de estos soctor0s, no hace otra cosa que in~tigar al ejército 

para que tome militarmente a la Univursidad y se instale un subsncuents 

control policial de la misma. 
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La Universidad fué, efectivamente allanada el 14 de 

diciembre de 1966, Para hacerlo, el ejército utiliz6 un gran despliegue mili

tar. En las primeras horas de la madrugada del día citado las ·tropas rodearon 

corrpletamente la ciudad Universitaria y un juez produjo certificaci6n legal 

a fin de proceder al allanamiento. La policía entr6 en la Universidad y lan 

autoridades universitarias fueron llamadas para recibir a los representan-

tes del gobierno, 650 estudiantes que en ese momento se hallaban en los dor

mitorios estudiantiles fueron detenidos, entre ellos los líderes de la Fede

ración de Centros, incluyendo a su presidente, Juvencio Pulgar. La mayoría 

de estos estudiantes fueron liberados en pocos días, pero no los líderes estu

dicntiles. 

El día anterior al allanamiento, un abogado que tra~ 

bajaba en la Corte Militar había sido asesinado, en Caracas, y un atentado 

hatía sido efectuado en contra del jefe del Estado Mayor del Ejército, Las 

garantías constitucionales fueron suspendidas, argumentando el gobierno que 

estas medidas eran necesarias porque las "gu2rrillas urbanas habían vuelto 

a la vida 11• Como es fácil entender, todos estos acontecimientos tuvieron 

importancia nacionol y en el centro de la disputa sobre los mismos aparecia 

la instituci6n universitaria, lo que sirve para recordar el papel de impor

tarcia nacional que, con raz6n, se le ha atribuído a esta institución en 

AmÉrica Latina, 

Siguiendo al allanamiento, el presidente Leoni firmó 

t¡n decreto a través del cuál "el gobierno t.□ma control sobre el mantenimien

to del orden y la seguridad personal dentro de las Universidades nacionales, 

mientras que el mantenimiento del 6rden académico y administrativo permane

cerá en las manos de las autoridades universitarias". La acción popular 

del gobierno fué justificada por Leoni en una serie de argumentos que colo-

caban el concepto de autonomía en un nuevo contexto, Dijo así: "Como un 

buen venezolano y un hombre universitario rechazo la idea de una Universi-

dad usada esclusivament_~,por sectores políticos o al servicio de la subver-

si6n totalitaria planá~da y organizada desde los centros del comunismo in

ternacional que están en contra de la libertad y destino democrático de las 

repúblicas americanas 11 : ••• Espeé ificamente ácerca m la autonomía universi tar:l.'.3-rna

nifest6 •• :•no aceptarrm la idea que haca cb la Universidad ur Estacb d:ntro del Estado venezolau 
Los partidos desafectos a las izquierdas y la opi

nién pública en general mostraron acu □ rdo con las medidas tomadas por el 

gobierno. La juventud de COPEI declaró : "Los saetares extremistas del mar

xie,mo-leninismo han creado triste situaci6n en la Universidad, conduciendo 

desde allí violentos ataques en contra de las libertades públicas, hacien-

do todo tipo de acción, muy poco de la delincuencia común". 
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Las autoridades de la Universidad no pudieron 

hacer otra cosa que cooperar con los repr8sentantes del·g□bierno, quienee 

iniciaron una exhaustiva requisitoria de la Universidad. El Consejo uni

versitario tomó el día 21 de diciembre una medida significativa: decidió 

cerrar los dormitorios estudiantiles, para trnasformarlos en nuevas instE

laciones docentes y de investigación. Uno de estos dormitorios fué condci

do con el nombre de "Stalingrado", para significar la cantidad de estudien

tes marxistas que allí habitaban, un hecho que no era enteramente verdad. 

~sta acción del Consejo Universitario fué considerada como un gestoconci

liatorio hacia el gobierno. El 23 del mismo mas, el Consejo en pleno fué 

recibido por Leoni en su vivienda oficial, en donde delebraron una reunión 

que el rector, Dr. Blanco, consideró "muy cordial". Mientras tanto prosi

guió la resquisitoria en la Univer9idad, y el 30 de diciembre el gobierno 

hizo pública una lista de las armas de fuego encontradas en la Universidad, 

aderaás de planes insurreccionales y otros elementos conspirativos. Para 

entonces la opinión pública nacional estaba completamente convencida de 

que el allanamiento había sido oportuno, e incluso el propio decano de la 

Facultad de Derecho dijo que el mismo era legal y justificado. 

El aAo 1957 iba a traer nuevos conflictos. En re

lación al activismo estudiantil se puede decir que asisten las bases jurí

dicas para una relación entre los estudiantes y el gobierno, lo cual sig

nificará nuevas limitaciones para el activismo político estudiantil en 

Venezuela, y esto parece congruente con lo que está ocurriendo en otros 

países de América Latina. Las limitaciones al activismo estudiantil están 

contenidas en una serie de reglamentaciones que el gobierno decretó, como 

complementp de la Ley de Universidades, que regulan el funcionamiento de 

las Universidades nacionales. Este instrumento legal es esencial para com

prender la actual crisis universitaria del país. 

A principios del mes de febrero el allanamiento fué 

terminado y las autoridades recuperaron el control de la Universidad. El 

inicio de 18 s clases fué fijado para el 20 de febrero, mientras que las 

nuev~s reglamentaciones habían hecho p6blicas dos días antes. El artícu-

lo mós importante estas reglamentaciones es el que define la naturaleza 

del concepto autonomía. Qe acuerdo con la nueva reglamentación fué hecho 

le.y lo que había expre~ado el presidente ~eoni, ~a Ciudad Universitaria 

iba a estar desde entonc~s, por primera vez, bajo el control policial y 

con el libre acceso para cualquiera persona, con excepción de los sitios 

de la Universidad específicamente destinados a tareas docentes o de inves

tigación. La Universidad se mantiene autónoma y en manos de las autoridades 
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pero solo en al plano académico·y administrativo: el orden público pasa a 

manos de los cuerpos ordinarios. 

A pesar de que las nuevas regulaciones no inciden 

claramento sobre la actividad política de los estudiantes, establecen im

portantes limitaciones. La representaci6n estudiantil estará en manos de 

estudiantes regulares, no repitentes ni graduados. Esto implica un obstá

culo para la plana dedicaci6n do los estudiantes a la actividad política 

universitaria, e impedirá posiblemente la existencia del estudiante polí

tico profesional. 

Los estudiantes por supuesto, han enfrentado es

tas decisiones gubornamentales. Cuatro días d~spués de la reapertura de 

la Universidad, ésta fuá cerrada por el Consejo Universitario, hasta tan

to los estudiantes no cesasen en sus manifestaciones de violencia. Los e3-

tudiantes reclamaron la reapertura de las clases y la "lucha contra el re

glamento•. Para □ l fin de febrero la situaci6n parecía astar fuera de con

trol. Las páginas de opini6n de los diario□ so han visto llenas da artícu

los dedicados a la cuesti6n universitaria, de nuevo en el centro de la 

problemática nacional.(39). Los sectores izquierdistas del movimiento es

tudiantil continuaron su lucha contra el reglamento y el partido C0PEI 

trató de obtener ol máximo provecho político do la situaci6n, como partido 

al cual urgía poder universitario, con la esperanza de traspasarlo a la 

arena política nacional. 

En 1968 se celebraron elecciones estudiantiles na

cionales. En 1969 las de autoridades universitarias. En las primeras, co~o 

se vi6, se acentuaron tendencias ya establecidas, en las segundas cambi6 

el panorama político y en las terceras se mantuvo, al igual que en el pla

no estudiantil, el poder establecido. Desde 1968 no celebran los estudian

tes alecciones~ QuizAs ahora en 1970 se vean obligados a hacerlas. En esta 

ocasi6n puedenproducirse cambios dramáticos en la relación de fuerzas po

líticas en la universidad, por la situación de que C0PEI so halla ahora en 

el poder nacional, como líder del Gobierno. Esto, por supuesto, queda por 

verse en el futuro inmediato. Mientras tanto los primeros meses de 1970 

hon sido de colma total en el ambiente universitario, signo preciso de los 

ciclos de quietismo y violencia que caracterizan al movimiento político 

estudiantil. 
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El movimiento da Renovación,-

En 1960, a mediados del año, se iniciaron una sariu 

,le incidoncias qus generaron una de las actividades políticas mas intoro
n □ntes qua haya vivido la universidad venozolana, lo que □• conoc~ con &l 
r1ombra de Ranovaci6n Acad~mica, movimiento qua, on cierto modo, sintetiza 

!as crisis antnriores de la universidad, ocurridas entro 1958 y ase oro d~ 
19GB, Esr. movimiento de Renovación Académica ea actual y so vincula con dos 
cuestiones-adicionales quo v □m □ s a examinar en est~ trabajo, ol allanmílit.n-

to de 1969, a fines de año, y el movimiento de rE.?f □rma, sl cual 88 debate 
oún y cuyos rosultadoa no son cor.1plotamento previsibles, 

El movimiento de Renovación se ha producido fundn

~•ntalmanto an lee Facultadas do Humanidades, Economía y Ciencias y ha sido 
un movimiento □ n el cual han participado estudiantes y profesores, da ordi-
11ario aqusllos rcci6n incorporados e la univeroidad, entro □ stos últimos, 
aún on calidad de instructoras, quo os le categoría inicial dol □scalaf6n 

,,nivorsitario v □nozolano, Supone la Renovoci6n dos cambios usonciela □, uno 

de tipo palitico-idocl6gico, ~u □ transforma e la •universidad burguesa" en 
'univ □roi,b1 rovolucionaria", El otro, do tipo estradgico, consisto □n una 
transformuci6n do los planes du ustudio, a fin de adecuar la organizaci6n 
ucad6mica o las exigencias mencionadas □n primer lugar, 

En cierto modo las postulados de la ílonovaci6n hon 
oido yo citados, de las ideas de Cuenca, qui6n ve1a a le universidad como 

pivota revolucionario, Estos poetuludoo r□□ctualizadoo animan la cucsti6n 
univ □ rsit::iria vonazolana, Medianta un c;urioso mecanismo orgenizscion □ l el 
llovimicnto d~ ílencvaci6n ea ha ofectucdo dontro do la estructura de poder 

vlgunto, yo que loa eutoridadaa de la Univ0rsided Central da Vcnozu"la to
nsron p □r:i ai loa poetuladoe do la Ranovaci6n y lo dieron el r,ms car~µbto 
npoyo, o trov6e del Concejo Univoreitario, Apoyo qua ne ha dojado da rnuni
fcstar an nl seno dol Coneejo Universitario loa posiciones oncontrnd□□ qu □ 

lla g2nur,,du osto movimiento, 

El movimiento do Ron □vaci6n ha sido eumLJmonte dis
cutido, en les diveraee publicaciones venezolanas (40), Para el caso nu8s
tro es posible hacer une diacusi6n do los postulados de esto movimiento a 
~rav6s do los textos b~oicos producidos por sus lideres inteloctualos. Con

crata~onto podamos usar loa textos de H5ctor Silva Micholano y Hainz Rudolf 
~onntug (Preposiciones pare una Revolución Univorsitaria), Podro Roa y J,R. 
r,úñwz Tenorio (En Tnrno a la_Ron_q_':'.~¡:__i§n. Universitaria) y por Darcy Riboiro 
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(la Universidad Necesaria), (44) En el primero de estos textos ss encuentra 

una clara explicación de las proposiciones de la Renovación, De acuerdo con 

los autores, pro_fosores de la Facultad de Economía de la Universidad Cen

tral de Venezuela, en la universidad podría gestarse una completa revolu

ción social:.•Para la universidad postulamos tres fines precisos: critica, 

racionalidad, espíritu revolucionario; En los centros universitarios viv1~, 

se socializan, millones de jóvenes, Si la Universidad ha de alcanzar estos 

objetivos, y si estos objetivos han de ser •transfundidos a cada j6vcn, nn 

convierte este hecho a la universidad en uno de los lugares donde podría 

comenzar la mas profunda, amplia y~ revolución social que el hombre, 

en cuanto a sor~. nocesita con urgencia?•, (42) De esta afirmación, 

un tanto simplista, se pasa a hacer una crítica a los sistemas de enseAanza 

pravalentes, para proponer un cambio de los mismos, los cuales pueden ser 

llevados a cabo mediante la acción estudiantil: "La única manera de que los 

objetivos••• pueden ser llevados e la práctica es que sean tomados como 

propios por los elementos mas revolucionarios de la Universidad: la masa 

estudiantil", El movimiento, así entonces iniciados por profesores, hace un 

llamado a la capacidad •revolucionaria" del estudiantado, pero este debe 

coaligarse •con los sectores definidamente progresistas del profesorado, es 

decir, aquellos profesores que también están dispuestos a cambiar su acti

tud de ser piezas de un mecanismo irracional"(43), 

Lo interesante de las palabras citadas anterior

mente es que el radicalismo político proviene del sector de profesores, los 

cuales aspiran a dotar al estudiantado con un esquema revolucionario, Esta 

experiencia es de por sí, repetimos, interesante, puesto que de ordinario 

han sido los estudiantes los que han iniciado las acciones políticas, a6n 

cuando hayan contado siempre con apoyo de algunos sectores del profesorado, 

En y a través de la Renovación una serie de profesores han encabezado ac

ciones políticas, dentro y fuera de la Universidad, 

La táctica de la Renovación ha consistido en un in

tento por tomar el poder universitario, a nivel de las diversas Escuelas, 

lo cual de hecho se va a lograr en 1969, en las Escuelas de Sociología, de 

Educación y en varias otras de las facultades de Humanidades y de Economía, 

Esta táctica postulaba como meta la paridad del gobierno estudiantil; es 

decir, representación igual de profesores y estudiantes en los organismos 

directivos de la univ~rsidad, Por otra parte el gobierno colectivo de las 

Escuelas y Facultades, Lo primero se logró, en cierto modo, pero a la larga 

se han respetado las ordenaciones legales que no permiten esta forma de 
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gobierno, con el resultado de que si bien en algunas Escuelas el gobierno 

astá en manos del Consejo Directivo, compuesto paritariamonte por profeso

res y estudiantes, los Consejos de Facultad han nombrado nuevos directoras, 

los cuales son responsables, en todo caso, ante el propio Consejo de Facul

tad y ante su Consejo Directivo, pero se ha mantenido el ordenamiento le

gal. 

El conjunto do proposiciones de Silva Michelena y 

3onntag hacían una serie de concesiones a los estudiantes, entre ellas el 

control de los estudiantes de la parte docente, a través de procuradores 

estudiantiles y la garantía de que el nuevo sistema docente no permitirá 

que haya apiazados en los exámenes, en parte porque "Una cosa debe quadar 

absolutamente clara en este proceso: el profesor os un compañero del estu

diante ••• ''• 

Si se tomara al pie de la letra el esquema de Silva 

y Sonntag, en cuanto a la transformación de la Universidad, para iniciarla 

en función de un movimiento revolucionario, podríamos decir, en marzo de 

197□, que la Renovación no ha alcanzado las metas mínimas que se ha fijado. 

El gobierno paritario no se ha obtenido y la e~ructura de poder de la Uni

versidad permanece incólume, a pesar de algunas situaciones conflictivas. 

Las facultades mas importantes de la Universidad, en cuanto a su tradición 

y grado de profesi □nalizaci6n, como Medicina y Derecho, se han mantenido al 

margen de estos procesos y el grueso del profesorado no se ha aliado sino 

con la estructura del poder vigente, posición defendida por las propias au

toridades universitarias, las cuales se han manejado con habilidad para 

conceder y sin embargo para resistir, igualmente, cambios que afectasen su 

posici6n de poder. Por otra parte, en términos políticos pudiera decirse 

que la Renovación ha sido la consecuencia, mas bien de grupos de presión 

política, mas que de las organizaciones políticas establecidas, las cuales 

fueron arrastradas a la lucha, si se quiere, pero no encabezaron el movi

miento. 

La Renovación obtiene su delineamiento ideológico 

mas preciso en el texto de Roa y Núñez. Estos parten del disputable aser~o 

de que "En Venezuela la historia de la Universidad se confunde con la his

toria nacional, con los ascensos y descensos de los movimientos populares 

para mejorar la colectividad". Y se confunde ahora, cuando se aboca por en

tero a la planificación y realización de su propia reforma estructural, 

puesto que esta constituye un aspecto de las acciones del pueblo en pro de 

la libertad y la liberación nacional". (44) Los autores hacen un enfoque 
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polltico-ideológico de la universidad como motor auxiliar de la revoluci6n 

vEnezolana, Para ello afirman que, "Am6rica Latina de nuevo es sacudida 

por los embates de un movimiento renovador que persigue, como hace cin

cuenta años en Córdova, transformar radicalmente las estructuras universi

tarias, de manera que esta pueda cumplir realmente su papel de motor auxi

liar del desarrollo de la sociedad, la nación, la cultura y la educación 

de nuestros países. La Universidad venezolana forma parte de este movi

miento"(45). El movimiento hallarla dos enemigos, los forjadores de una 

"conciencia. resignada", la cual •se halla enclavada en el conservadurismo 

de las viejas e~tructuras•. El otro se refiere a la colonización cultural 

y universitaria que ejerce la política neocolonialista norteamericana. S~ 

trata aquí de una conciencia neocolonial, bajo una vestimenta supuestamen

te"cientlfica• y "tecnológica•, La metrópoli norteamericana tiene ideas 

muy claras acerca de lo que nos conviene en el plano universitario y cul

tural y promueve sus movimientos y personeros para ganar conciencias neo

colonialistas en nuestro pals. No podemos mantener una simple actitud de 

indignación moral ante estas interferencias extranjeras y me~os aún predi

car que el fatalismo de nuestro atraso nos obliga a aceptar aquella intro

misión. Detrás de esa penetración imperialista, de esas donaciD.fles, de 

esas fundaciones internacionales que patrocinan la investigación y la en

señanza, detrás de esos préstamos dedivosos, de esos intercambios de pro

fesores, de esas bacas y cursillos, etc. existe toda una maquinaria bien 

aceitada para la formación de una conciencia neocolonial enajenada".(46). 

Para combatir esta situación "el movimiento universitario debe ir hasta ~l 

pueblo con s11 mensaje de transformación difundiendo y enseñando en forma 

extra-catedrá y para las grandes masas una visión científica del mundo y 

el hombre y una cultura nacional y popular que eleve substancialmente el 

nivel ideológico y politice del pueblo, que le imprima un nuevo tipo de 

educación formativa ante la expoliación imperialista de nuestras riquezas, 

en fin que lo estimule para una conducta ciudadana de unidad, organización 

y combatividad en la lucha por realizar la revolución venezolana". (47). 

Roa y Núñez, se observa, mantienen una posición 

ideológica muy clara. La misma es expresada por estos autores de la si

guiente manera: "En el plano ideológico, los revolucionarios tenemos la 

obligación de la defensa, difusión,· enseñanza y aplicación creadora del 

marxismo leninismo ... (subrayado de los autores). Necesitamos organizar, 

estimular, facilitar y coordinar a nivel de las universidades, facultades, 

escuelas e institutos una profusa labor, planeada y consciente, en defen

sa de la teoría científica y revolucionaria del marxismo-lenin~smo y su 
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nplicaci6n peculiar a los distintos dominios de la ciencia y la cultura•. 

'.48). íloa y N6Aez, ambos profesorss de la Universidad Central de Venezuela, 

de Biología y Filosofía, respectivamente, prcpugnan pues, con toda claridad 

una posici6n indisputada, en cuanto a su base idool6gica. 

La posici6n de Darcy ílibeiro, profesor brasilero 

qui~n ast~ exilado en V8nezuala, es un tanto mas cauta. Su presencia e~ al 

país, a trav~s de su pequ □ A □ libro, ocurri6 □ n plano proceso de le Renovo

ci6n. Sus ideas cbnsisten en una critica o rechazo dal mod~lo norteamerica

no de universidad: "Es una Universidad conscripta para la guerra donde los 

aportes da la matemática y de la flsica son bombas y rayos mortales, de la 

jiologla y la qulmica gérmenes de enfermedades o gas2s alucinantes, de la 

,ociologla proyectos de control estratégico preventivo de capas sociales y 

,istemas de indoctrinaci6n masiva•. (49), una tibia defensa de la univer

~idsd sovi~tica y de la universidad cubana, "La experiencia mas profunda de 

transformaci6n del sistema educacional en Am6rica Latina •.• 11, como conse

=u8ncia de la Revolución, uno de cuyos efectos "fue la renovaci6n de sus 

cuadros docentes y su vinculación con ·un nuevo centro de influencias, el 

soviético, cuyo alto nivel de desarrollo cient1fico y tocnol6goco propor

cionar~ on los pr6xim□ s años a la universidad cubana la oportunidcd da 

alccnzar al pleno dominio del sabor cient1fico modorno"(SD). Los plantea

mientos de Ribairo, por favorecer la paridad estudiantil y el papel do la 

universidad como factor de lib0raci6n nacional fueron acogidos favorable

mente por los 1Íd8res de la ílenovaci6n ven3zolana. 

Si bien los logros de la ílenovaci6n no_puedon es

timarse como un triunfo del movimiento; si suscitó una situación de cri

sis sn la universidad venezolana. Esta iba producir su punto m&s alto en 

el nuevo allanamionto que iba a sufrir la Universidad Central de Vanezuo

la, an los primerus dlas de noviembre de 1969, y en el proceso de Refor

ma, iniciado por los partidos pol1ticos nacionales, en el Congreso 

N~cional, inm-Jiatamente despu6s dGl allanamionto, procoso que sigue hasta 

hoy, marzo de 1970 1 sin haberse cumplido, puesto que la Reforma a la Ley 

de Universidades aún no ha sido sancionada por el Congreso. 

Cabe mencionar el hecho que durante el proceso de 

Renovación se gest6 lo que pucii6ramos llamar la contra-renovaci6n, que 

eventua}mente iba a dar lugar a la Reforma. La Ronovoci6n fue acusada 

da ser un movimiento oxclusivamDnt□ politice. Jos6'Melisch Orsini,profesor 

de la Facultad de Derecho, expresó en Mayo de 1969 c:µ,"ls rrnowci6n univrarsit-ari~• 

deberla comenzar por una sincera rectificaci6n de la forma como han 
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entendido la política, los autoridad2s y los dirigentes estudiantiles quo 

nos han mantenido en □gitaci6n durantJ diez aílos y que t1oy se encu8ntran 

enredados en sus propias mallas al verificar 18 esterilidad de su lucho 

en aqu8llas e institutos de los cuales se han servido como reductos elec

torales'', agregando que 1'Si la renovaci6n universitaria v~ a lograrse 

algGn d1a, ello ser~ cuando el trabajo se cumpla en esta casa (la Univer

sidad), on cada una de sus cátedras u ancada uno de sus institutos, pua

da ser evaluado a la luz p6blica por ~orsonas qua no est~n comprometidas 

con repartos burocr6ticos o do distribución d~ poder interno en la Univcr

sidad 11• 

Jos~ Muci-Abraham profosor de la Facultad de Dere

cho alud1a el vac!o de autoridad creado por el movimiento de la Renovaci6n 
11Las universidades se resienten, primero que noda, por la falta de respe-

to y autoridad, sin los cuales no es posible qua marcho ningun□ institu

ción. Para recupGrarlos, enmendar los errores hasta ahora comntidos y en

dorezar al rumbo, con oportuno golpa de tim6n, 2s menester que S8 ponga 

t~rmin□ a la demagogia y al dasorden que señorean on los recintos univer

sitarios; 88 necosario que prontamente cada quien vuelva a su sitio, y 

que las autoridados universitarias rogroson a sus abandonados pue3t□ s de 

comando para dirigir entonces desde alli, con llano za y sin estr,ir; ·nci2s, 

al conjuro del propio estudiantado, la vardadera renovación ~G unas :~struc

turas a cad6micas hoy por hoy maltrochas y tambaloantas• (51) 

Mientras estas y otras opiniones en centrad_ l· 

R2novaci6n se lo1rm on los diarios dBl pais, el Consejo Universitario dele~ 

ni.versidad Cmtral de Van1!zuela, dccidi6 pronunciarso en favor de la Renova

ci6n, a trav~s de una Rosoluci6n d2l Consojo, on abril de 1969. El primsr 

aparte do esta Resoluci6n decía qua 11El Consejo Universitario se declara 

en Comisi6n Permanente con la fin"lidad do canalizar~ impulsar el movi

miento de la Renovación Acad6rnica 11• Esto fuE visto como triunfo de la 

Ronovación, aunque !i □y se Ci'.'Í8 que, □ l aprobar a la ílenov,.;ción, corno un 

movimiento d2l propio C □ n:::..-j □ Universitcri□, esta pardi6 su vigor iniciul, 

hast8 hallarse con cambios de planes du ~tudio y algunas conquistas en 

detGrminJdas Escuelas, pero sin hsbor produr.idc los cambios que se prop □-

nian. Apoyado entonces por los partidos de la izquierd1 universitaria la 

Renovaci6n obtania □ l apoyo oficial da las autoridades. Las presiones de 

ls3 opiniones en contra de la Renovaci'on comenzaron a auma11t~r. Se daba 

entonces al pais una nuevo situaci6n política, debido a qua en 1969 hable 

entrado en ol gobierno COPEI, y el Prasid2nte dJ la 2ap6blica 8LI lÍdar 

principal Rafael Caldera, ~l mismo profasor de la Universidad Central da 
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Vcn2zuela. Pudiera decirse entonces, que 21 movimicnto de Renovaci6~ en 

su proyección extorna, era una forma de pr □ s8r1tar prosi6n al gobierno de 

Caldera. Esta tonsi6n iba a hacer crisis, como se ~Ujo en cl allanamiento 

de noviembre de 1969.Antos da discutir este enfrentamientc entre el gobior

no de C □PEI y la Universidad Central quiz§s soa 6til agregar que el movi

miento do Renovación coincide con dos cuestiones de orden político nacio

nal, la primera el hecho de un nuovo gobierno en el poder nacional, la 

segunda- como consecuencia de lo primero- un cierto racogimiont □ del m□-

vimiehto guerrillero, en el sentido de que uno vez que fue legalizado el 

Partido Comunista las guerrillas comenzaron a plant2ar una estrategia di

ferente, excepto los grupos maoistas 1 a6n activos y ajenos, precisamente, 

a la política de coexistencia entre ~1 Partido Comunista y el gobierno de 

Caldera, Este 6ltimo ha propugnado la política de la'pacificación", seg6n 

la cual so ofrecía a los grupos irregulares la reincorporación al sistema. 

Estes nuevas situaciones politcas pormitiar□n, quiz~s, quo ciertas ener

!1 Ías se c,~ntraranen la Universidad, escenario ahora de la confrontaci6n 

entrG ol gobierno y la □posici6n radical. 

Cabria i' añadi-r-,--p.or- otra pa:r·;;e, i..:¡ue r~l movirnLmto 

de Ronovación ha causado una serie de tensiones, no tanto entre los estu

diantes, los cuales, por lo dem6s,son fa~tores renovablos a corto plazo, 

sino entre el personal docente. La Facultad de Ingeni2r1a y la de Arqui

tectura fueror el son□ de enormes conflictos (52) mientras que la Escuela 

de Letras, an Humanidades, ha sido centro de pugna y conflicto (53), Al

gunos profes□rQs han marchado a otras instituciones de educación superior, 

concretamento a la Universidad Sim6n Bolívar y la inscripci6n estudiantil 

se redujo, consid2rablamonto para 197□. En genaral la Honovación parecie

ra hubor creado una imagen deteriorada, ante la opini6n p6blica, de la 

UnivBrsidad Central de Venezuela. Precisamente en ese estado de la opini6n 

p6blica se iba efectuar el allanamiGnto. 

El ~llanamiento de noviembre de 1969, 

El allsnamiunto de 1969 os un incidente mas, de 

Gste g~nr~ro dG los habidos durant8 los ailos entre 1960 y 1959. Una voz 

terminada la euforia de la,participaci6n ostudi3ntil en el derrocamiento 

de P~rez Jim~n~z c □menz6 un8 confrontaci6n permanantB, ontrG la Universi

dad y Gobierno. Ya ~n Dici~Mbro ~e 1960 ocurri6 □ l primor cerco militar 

do l □ Universidad Central, ent8ndicndo por Gsto lü operación según la cual 

''efoctivos combinados d □ Í Ej6rcita, Fuerzas Arm~das de Cooperaci6n y la 

Policía Municipal cercaron la zona de la ciudad Universitaria, a fin de 
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impedir que elementos extraA□ s al medio estudiantil universitario se in

filtren desdo los cerros y otras zonas circur ante y contribuyan al esta

do de Z07□bra que se mantiene en al ssctor 11 • El ent□ncos Rector dG Venan-

zi dispuso la evacuación del cstudiantado y el Consejo Universitario au

toriz6 la entrada al rGcinto universitario a un Juaz, para una Inspecci6n. 

Un comunicado del mismo Consejo abog □ ba por la autonom!a universitaria, 

diciendo que los incidentes universitarios ten!an causa 11no an la reali-

dad universitaria sino que sus raíces provienen de las complejas y difí

ciles circunstancias por las que atraviesa el pa!s en los actuales mom2n

tos". Sin embargo, hacían un llamado a las distintas fracciones pol1ticas 

que tenían la participación en la vida universitaria, para que hiciesen 

a sus miembros un llamado a la paz. 

En 1964 se produce uno de los mas violentos inciden

tes, al ser la Universidad allanada por la Dirección General de Policía. 

El 15 de Mayo de ese año se produjo el allanamiento, en el curso del cual 

los archivos de la Federación da Centros Universitarios fueron incautados 

o destruidos por la policía, El Rector y el Consejo Universitario protes

taron la violación del recinto universitario y el Congreso inici6 una in

vestigación, La discusi6n parlamentaria no tuvo ningGn efecto concreto y 

la situación universitaria continuó su marcha. El allanamiento de 1S69 

vienG o ser uno más de la s2riu de confrontaci□nos ya mencionadas, pero 

su tiGna la improsi6n de que esta oportunid□ d el Congreso Nacional proce

der~ a una Raf□rma de la Ley da Univ □ rsidades, a fin do tratar de dGsp□-

litizar a la universidad. 

Los incidentes que condujeron al allanamiento da 

1969 se iniciaron por unas manifestaciones estudiantiles da protesta par 

la dosaparici6n de un estudiante, al cu □ l se daba por muerto, 2n manos 

del gobiorno. (54) Estas manifestucion2s ocurrieron en las vecindades da 

la Ciudad UnivGrsitaria. Un día des~ufs sa iniciaron tiroteos.aislados, 

desde la Ciudad Universitaria. El tr~nsito es cerrado en las v1as de acce

so a la misma y finalmente, el Gltimo día del mes de octubre, las fuer-

ZüS militares entran al recinto universitario, con el prop6sito de desa

lojar a los frAncotiradoras. En verdad este allanamiento no produjo vi□-

cencia alguna, en parto porque el ojórcito que participó an el allanamien

to no encontró a nadie dontro de la Ciudad Universitaria, desalojada vo

luntariamente, al parecer porque hubo informnci6n pr □via d~l allanamien

to. Como en otras ocasiones, ~1 allanarnianto origin6 la suspensi6n de 

las actividadiJs, las cuales practicmnente quedaron interrumpidas por el 

rasto del aAo. ~ ra1z del allanamiento se produce igualmente la invasti

gación por portc·dal Congreso Nacional y la necesidad de una Reforma 
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drJ LJ Lr:.~y de Univcrsidacte·s. Esta discusión so produce en los meses siguicn

tGs al □ llanamicnto y hasta el prGs8nte año, marzo do 197□, no se tiane 

aun un result:1do concreto. Las actividades académicas del nuevo año S8 ini

cian 2n los primeros d!as de gbril de 1970, con al ordanamionto jur!dico 

qu2 viGno rigiendo a la Universidad desde 1958. 

Antos dB comentar las posiciones que se debaten en 

la R2forma es menester hacer algunas referencias a las posiciones que tro

taron da justificar el allanamiento de 1959, el prim2ro que so produc1a 

~~jo el nuovo gobierno de COPEI, esta vez un partido con una fuerza pol!

tica importunts en la universidad venezolana, como hemos vistos en las 

cifras electoralos citadas en su oportunidad. 

El gobierno dofendi6 el allanamiento y las propagan

da dal ~ismo se apoy6 en el hecho de que los agitadoras quo hablan provo

cado su intcrvenci6n eran individuos ajenos a la univarsidad. Por otra 

parte, declararon el 12 do noviembre, Parque Nacional, al Jard1n Bot~nico, 

do la Universidad ~entral, territorio de la Ciudad Universitaria, en donde 

d2sd□ entonces so hallen estacionados efectivos de las fuBrzas armadas, 

h2bi{Jndos2 construido una reja entre este ahora Parquo y la universidad 

pr □pion~nt □ dicha. Hilarion Cardozo, Secretario General, Adjunto de COPEI 

y Pr2sidGnt2 da la Gomisi6n dJ Pol1tica 1nterior de la C~mara de Diputa

.-□ s expresó la opini6n del gobierno. Cabe seAalar que Cardozo os un 11dar 

p □l1tico formado en el movimiento estudiantil y fue Vice-Presidente de la 

Foduraci6n de Centros Universitarios. SegGn Cardozo, "La opini6n pGblica 

sstaba domandando del Gobierno Nacional una actitud firmo sn los sucesos 

universitarios. Grupos anarc □ s-aventurGr□ s hablan convertido la Universi

dad Central de Venezuela en un centro da violencia, anarqu1a y pertubaci6n 

de la vida ciudadana ••• El propio ambiente univGrsitario, profesoral y 

estudi3ntil, hab1a llegado a la conclusi6n do que 3lementos anarquistas 

estaban atrincherados en varios recintos universitarios, desde los cuales 

hab1an producido durante cuatro dlas, incluido el dla del allanamiento, 

~achos atentatorios a la vida democr~tica naci□n9l••• Ante tanta provoca

ci6n el Gobi8rno Nacional racurri6 a una medid8 especial reclamada por la 

opinión pGblica •.• ol Gobierno Nacional, apagado a la legalidad, est& dis

pussto a llegar a los extremos legales que requiera toda situaci6n políti

ca. Por que lo que está planteado es la sobreviviencia del derecho a es

tudiar en paz, de discutir y discrepar en paz; por esto el Gobierno esta

bo obligsdo a cumplir con su deber contra la anarquía y el Gobierno está 

cumpliondo su debor 11 • Estos párrafos, citados en un artículo publicado 

P-r Cardozo en días posteriores al allanamiento, resum~n el punto de vis~a 
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del Gobierno. 

Quedaba as1 planteada la disputa por la Reforma en 

el Parlamento. Los diversos partidos pol1ticos de la oposici6n protesta

ron el allanamiento pero a la vez autoridades universitarias, admit1an lo 

que un remitido de un partido de oposici6n, el Movimiento Electoral del 

Pueblo (M.E.P.) de izquierda, conten1a en unos de sus apartes:"Condenamos 

categ6ric 8 mente la utilizaci6n de la Universidad y sus anexos como guari~ 

da para el delito o como albergue de grupos suversivos o enc2minados a pro

mover actos de perturbaci6n del órcm público y de la pacifica realización 

de las actividade docentes y de investigaci6n." El allanamiento fué visto 

por la oposici6n, como una agresi6n del gobierno en contra de las Univer

sidades y la auton□m1a de las mismas. Héctor Mujica un diputado del Par

tido Comunista hablarla "adecopayanizaci6n• de la Universidad, haciendo 

entander que esta agresi6n era la del''sistema'', en contra de la"libertad~ 

ancarnada en la Universidad. En esa situaci6n se produce la discusi6n par

lamentaria por la reforma, la cuál permite que cada partido pol1tico ex

ponga sus puntos de vista acerca de la situaci6n Universitaria. Esta dis

cusi6n parlamentaria conducirá, con toda probabilidad, a la Reforma de la 

lay de Universidades. 

La Reforma de 1970 

En la sesi6n del 13 de noviembre de 1969 la Cámara 

do Diputados del Congreso Nacional design6 una Comisi6n, con el prop6sito 

de elavorar un Proyecto de Reforma Parcial de la Ley de Universidades, la 

cuál se hulla en efecto desde 1958. La Comisi6n compuesta, por miembros 

do los diversos partidos pol1ticos, present6 el proyecto el 20 de diciembre 

del mismo año. A partir de entonces la Comisi6n llam6 a declarar una se

rie de personas vinculadas con la problemática universitaria nacional, en

tre ellas a las autoridades de las divarsas Universidades del pa1s, a los 

lideres estudiantiles y a profesores. El Proyecto de Reforma ha sido apo

'/ado con los dos partidos Nacionales más importantes del pa1s COPE!, ac

tualmente en el gobierno por Acci6n De~ocrática. Entre ambos partidos tie

nen la mayor1a en el Congreso, lo cuál deriva que el Proyecto habrá de ser 

aprobado sin mayor discusi6n (55). 

La exposici6n de motivos del Proyecto, recoge el 

problema seg/in el cuál hay una "inadecuada separaci6n que se ha venido pro

duciendo entre los ideales de la naci6n, considerada en su totalidad, y 

los objetivos de circunstancias políticas formadas bajo el estimulo de 
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parciales intereses electorales universit□ ri □ s 11 • La R~forma pretende pro

piciar o atender a los siguientns aspectos: 

1.- Disolver la artificial oposici6n entre el Estado y las Universidades 

Nacionales, procurando la cr□ aci6n de mecanismos que aseguren la in

tegraci6n de los planes de desarrollo~ inversi6n on las Universida

des con los planes más generales de la naci6n venezolana íntegramen

te. 

2,- Disipar toda confusión entre los conceptos de autonom!a y de inviola

bilidad del Recinto Universitario y la inaceptable pretensión de So

beranía frente al Estado por parte de instituciones, que precisamen

te constituyen instrumentos de realización de fines parciales de ese 

mismo Estado; 

3.- Mitigar con prodentes reformas de los mecanismos electorales universi

tarios, la lucha partidista o sectaria, dentro de las UniversidJdes:~ 

que ha conducido al deterioro del clima de amplitud pol!tica y de pi~

na libertad de conciencia, sin cuya preservación resulta imposible que 

las universidades cumplan su misión de conformarse como una superior 

instancia objetiva del Estado venezolano fronte a s1 mismo. 

4.- Fortalecer en la juventud universitaria la conciencia de su responsa

bilidad frente a la totalidad de los grupos sociales venezolanos y dul 

deber qua, en raz6n de ellos mismos, tienen de c □ l □Óar su superación 

ciontifica por encima de consideracionos meramente parciales o egoístas; 

5.- Propiciar mecanismos da control, por parte del Estado democrático, que 

eviten quo los intereses de grupo o de personalidades hegem6nicas dis

torcionen la imágen de las Universidades y de la juventud frente a si 

misraa y al pals, acentuando de esta forma, el propósito de alcanzar 

la plena integración social, como imperativo supremo de la sociedad 

democrática nacional. 

Aparto do la discusión moramcnte jur1dica, interesa para es

te trabajo las posiciones políticas que ha generado la discusión de la Re

forma. Podría decirse, sin temor a equivocacionos, que hay dos posiciones 

claramente delimitadas, la de los actuales detentadores del poder univer

sitarios y de los que de una manara u otra c □nsiderarn ~ll □ s como una u

tilidad política o ideológica, quiénes favorécen, ambos, el actual estatu-
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to de la Universidad; la otra posici6n por quienes creen indispensabla 

una reforma universitaria, unos con criterio mod2rnizad□r, según los 

cuales la Universidad actual no puede desarrollarse como una institu

ci6n moderna. Es decir, una reforma académica; otros los que ven en 

el actual estatuto jurídico una amenaza en contra de la estabilidad po

lítica del "sistema•, y desearían el control político de las mismas. 

Los primaras sorían 11 ren □vadores 11 y 11 anti-ref□rmistas 11 ; los segundos 

incluirían a en grupo que pudieramos llamar renovador-reformista, mien

tras que otro sería estrictamente reformista. 

Estos criterios excluyentes se crearon desde 1958. 

En ese año los lideres estudiantiles reclamaban el papel de la univer

sidad como principal instituci6n defensora de la democracia, conquista-

ta para entonces en ese año. Los Part]dos políticos Nacional~ □ asumían 

la actitud reformista, Un dncumento del partidr P.ccé_6n Deu,c:•fL ca de 

agosto de 1958, decía sobre la Universidad lo si~Ll e, 1 t □: "Para 81 cumpli

miento de sus finalidades la Universidad necesita ci.rto grado de auto

nomía, Esto no significa que ha de considerarsele como un Estodo dentro 

del Estado, como un organismo cerrado donde grupos privilegiados torpe

dean la reforma social o impidan el progreso de las ciencias y da las 

artes•, Est~s cuestiones dichas hace mis de 10 años y antes de todo el 

proceso histórico que hemos descrito en este trabajo, cubran nueva im

portancia considerando que muchos de los que se oponen a la reforma es

taban entonces en Acci6n Democrática, para aquella 6poca el primer par

tido político del país, en número y potencia política. Sobro autono-

mía decían lo siguiente: 

11La autonomía universitaria es considerada por 

Acción democrática como una libertad para actuar en relación con los 

finos que le son fijados a la Universidad, Por consiguiente ha de en

to11derse que la Universidad nq dabe desligarse de los organismo encar

gados por el Ertado de concebir y realizar el plan de la vida nacional, 

el cuál dcteparticipar pero sin pretender as,umir su orientación, que como 

una al ta función política corresponde al,,:Estado venezolano•. Por otra 

parte ese documento de Acción Democr&tica establecía limitaciones a la 

autonomía: "Para regular la autonomía universitaria debe establecerse 

un organismo con participación de las personas interesadas en el mejor 

servicio universitario, como son los profesores, los estudiante, el 

Estado, los organismos de la enseñanza media, los cologios profesiona

les y los organismo planificadores del estado, En un organismo así 

concebido y colocado fuera del control universitario, serán discutido 



- 69 -

con ~mplitüd· lo~ planes de desarrollo da la Universidad, si8mpre en relaci6n 

-con los planea de desarrollo de los otros circulas de lo enseAanza y con las 

necesidad~s y requerimientos del pals, sin desmedro de una administración 

aut6noma dd la Universidad", 

Hasta aqul la posición de Acci6n Dem□cdtica en 1958, 

En -la XVIII Convensi6n Nacional de est□ pnrtid □, calebrata en 197 □, sopo

día .. observa,:, en un documento de trabajo referido a la reforma universi ta-

• ria, la ccintlnuidad d~ la posici6n polltica de esto partido en relaci6n a 

los pro~ldmas, Este documento trata do probar como la reforma no cercana 

a~a aut~nom!a ni facilita •copeyanizaci6n• de la universidad, los dos ar-

. ~umentos que se .han esgrimido □ n contra de la Reforma, El documento dice 

, •. ~ "la reforma parcial no es atont¡atoria contra la aut □nom!a universitaria 

••• está plenamente demostraclo que Acci6n Democrática partido que la pro

picia.y cuyp,¡ votos son indispensable para aprobarla, respeta el r~gimen 

aµtori6mico porque de habEJr sido su enemigo la habríamos eliminado con al 

·aplauso del pais, en ol curso de los 10 años en que ejercimos el Poder, 
durante los cuáles la Uniyersidad estuvo prácticamente sublevada contra 

•.,, el .6rden democrático". V encuanto al control gubernament¡,l de las Univer

,sidades se agregaba: "El verdadero peligro de control Ejecutivo de la Uni

versidad. rad~ca en dejar las cosas como están, en permitir que la crisis 

siga agravándose, en cruzarse de brazos antes el acelerado periodo~□ lo 

1nstituci6n, en no hac:;er nada en impedir que siga convertida en foco dn 

motines permanentes porque por esa camino llegará un momento en que el 

gobierno tenqrá quo inteivonir la Universidad, ocuparla, deponer sus au

toridades; y todas asas medidas arbitrarias serian aceptadas y hast3 a

pla~didas por el pa!s, que ya está cansado de soportar, durante anos con

secutiv,s esta situaci6n de perturbaci6n y de desorden. En ese caso d□-

saparecer!a el auto gobierno, el cogobierno y todas las manifestacionus 

de. la autonom!~. Este peligro no es imaginario, En otras naciones de 

América Latina ha pasado algo parecido y no hay que olvidar que en nues

t,o pals el régimen dem6cratico as d6bil, y muchas veces no puede resis

tir las presiones poderosas qLe los guardianes del orden suelen ejercer 

cyando el gobierno civil demuestra incapacidad para conservarlos", 

La reacci6n de las autoridades de la Universidad 

Central, ha sido firme en contra del¡¡ Reforma, considerada, "como una nue

va forma de agresi6n politice d□ que vienen siendo victimas las Universi

dades aut6n□mas y es el mejor testimonio de que cuanto se sostiene a pro

p6sito d □ la vida universitaria en ciertos sectores repentinamente inte

resados en ella, carece de s_entido académico y pedag6gico", La Univer-
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sidad Central alertaba que "Da ser acogido y aprobado el Proyecto, on le fo~:: □ 

c □ i:1 □ so public6 os ce t¡:-~ml:!r quG se produzcan no s6lo s □ ri □ s trnstr:Jrnos en la Uni

v □rsidadcs, sino qu □ sn diversos aspectos de la vida dol p2ís, pcr la ~r~

funda conrn □ci6n qua la ruptura total de la A 1Jt □ n □mío h;:ibria c!2 ¡-:¡ru:iucir 

en la Comunidad Univorsi taria Nacional. En los país □ s di:ü llmnrnJ□ Tercer 

r.iund□, la Autonomía Universitaria es un instrumGnto do liberaci6n cc □ f!6mi-

ca cientlfica, cultural y polltica y un msdio da lucha para la cruaci6n je 

t~cnicos ciuntificos propios que puedan contribuir a las tareas d=J. ~~plio 

~~aorrollo y c □nsolidaci6n da las nacionalidades''• 

El movimiento estudiantil universitario vsnczol,nc 

cst~ igualmcnta en contra de la Reforma. Así lo han rnonifGstado los lfdt -

rus ~!Studientiles, a trav~s da la F~daraci6n de Centros y en las Gx~:-3ici□-

n:.::; qu~ hicieron ante el Congrrnso. En un documrmto de l:J Feder□ci6n , C::,1-

trGs Univorsitarios, publicado en la prensa local al 11 de enero ds A 07J, 

se d~c{a quG, "De aprobarse 21 proyecto el Gobierno podr!a: nombrar ;1 c

tor :s, intorvunir la libertud du cát~dra, anular el d,.r, cho al voto ;:!._ '" ... -

1123 da estudiantes y llevar la rsprErni6n dircctam.:ntt: ~ LJs aulas univc..r

sit 1rias"; 11Con la rGf□rma, la raacci6n trata de impedir la ronovaci6n 

univr:r~itoria y desconocer sus conquistas 11; 11Todos los p3rtidari □ s d. l_ 

¡~-~uc:Jci6n democr~tica, ciGnt1fic:;3 y laico dcb .. ::n unirso y '.i.Jrrotar [o} pro

yocto de reforma". 

As! se encuentra la situsci6n ~n Garzo do 1970. El~i

cio del año ocarnn:ico e'l Abril marca el c □miDnzo do un nuevo p2r1odo da octivi-

d: ~a. Las posiciones son claras. Uníl c:Glr~0 univcrsitariE, dubido a lec 

v· -,.,~:::iones, e:s el per1odo que antecede a lo c¡u; d~be ser unw. furoz ci:'..sputCJ:, 

;, jase a las posiciones, explicadas ant8ri □rm3nto. La sitw1ci6n pol1tcG 

j-l 2studiantado venezolano deriva de esa confrontaci6n, m~~ pol1tica qu2 

j~rfdic □, m2s id2ol6gica qua acad6mica (56). 

Conclusiones. 

Los estudiantes univ □rsi~ ·rios vonczol3nos han osta

,1~ ~uy activos en la cuesti6n pol!tica, dGsd~ ~958 hasta ~h~ra. Fu2r□ n 

L,s lideres de la lucha armada 2n contra do □cetancourt y r'c Lcooni y ehcr,· 

Jnfrcntan 2 Caldera, esta vez no ya en el fr2nt□ guerrillero, al cual ha 

disrainu1do considerablemente sus operaciones, sino dosd~ las propias 

univorsidodas aut6nomas. En El plano militar no fueron cap2c □ s do ropr~s~n

t~r un problema para el ej~rci to rngular y, a :=2sér d3 qu:: h2n c □nsti tu{rlc.; 

una pr3□cu~aci6n par □ los diversos gobiernos h3bidcs dcsd'.: ~7tonccs, no 
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han amenazado afectivamente la estabilidad pol!tica del po1s. t~n pruJu-

cido un impacto notabla un la opini6n p6blica, paro na han sido un obst5-

culo para el desarrollo pol!tico del pa!s, tal como lo interpreta el gobier

no nacional. Los estudiantes universitarios se han aislado da los cGmp.:si

n □ s y obreros, de los estudiantes do secundaria y primaria, soctor~s tud,Js 

~stos bajo control gubernamontal. En Caracas los estudiantes ne han p~n2-

trado 16 fuerza social axplosiva potoncial que habita en los cerros qu~ 

que circundan a la ciudad, en donde se cuenta un cuarto del total do le 

poblacifn de Caracas. El activisQ□ estudianÍil se i1alla, pues, restrinQi-

do a la un~,, rE¡idades¡ cada V8Z más se reduce a un ejcrciCio int~üoctual 

y un conversar consigo mismo. 

Los estudiantes han perdido el ambiento de 

simpat1a que les rode6 cuando se las atribuy6 papel destacado on el derrü

camianto de P§rez Jim~nez. A la llegada de Betanc □urt al poder comanz6 e 

declinar el poder!□ pol!tico nacional de los estudiantes y so produjo d', 

hacho, una interesante divergoncia: r~"ntras m§s estable se h□ hacho el 

gobierno constitucional menos podec político que han tenido los estudian

tes. "Luchar y estudiar ha sido el lema estudiantil; "Vuelvan a sus librJs" 

ha sido el de aquellos que, como Betancourt, desean ver la vida pol1tica 

en manes de los pol1ticos profesionalos y a los ostudiantes concentrados 
0 n sur ~ctiv\ds~~s acad~nicAs. Cabe decir que, Gn v-r~~rl, las actividgdas 

académicas no han han sido la principal prc □cupacion de los os -

tudiantes pol!ticos. Desde 1958 hasta 196e los estudiantBti no lograron 

iniciar ninguna reforma sustancial de la parto acd~mica de la Universidad, 

e incluso han rechazado las reformas iniciadas por otros sectores dül go

biurno universitaria. El mismo proceso de Renovaci6n fue una acci6n combi~ 

nada entre profesores y estudiantes, con el liderazgo m§s an los primaras 

que en los segundos. 

No cabe duda, sin emba±go, qun el activismo □ studi.3n

til pormanacerá ~n la Universidad, mientras otras instituciones y grupos 

do presi6n de la sociedad desarrollan la posibilidad de representar un 

papel m!ís activo. Los est,udiantes pudieran desempeñar un papel decisivo 

si el pa1s volviese a formas de gobierno dictatoriales, a situaciones en 

las cuales los estudiantes parecmaer los depositarios de la oposici6n 

politca, os decir, r 1 1ando han sido eliminados los agentes ordinarios d~ 

la dinfimic, polifica, 
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Los estudiantes, por otra parte, reflejan fielm~ntB 

las tensiones de la estructura social y, aún si el país se halla en un pro

ceso de desarrollo democrático, la situaci6n econ6mica y social del país 

es causa de muchas tensiones, de situaciones no resueltas por el reformis

mo gubernamental y ante lo cual el estudiantado político continuará ha

ciendo demandas, a fin de acelerar estos cambios que solucionen los pro

blemas sociales de Venezuela, Por esta raz6n el activismo político es

tudiantil continuará siendo una excel•nte fuente de informaci6n para ave

riguar el destino mediato e inmediato de la sociedad venezolana y su pro

blemática social básica, Las vías para la oposici6n política se hallan 

abiertas en el país, pero la oposici6n estudi2ntil adquiere un carácter 

especial y continuará despertando el interés de los observadores intere

sados en la vida política venezolana, 

Numerosos estudios empíricos tendrán que ser efectua

dos pa,a verificar las varias hip6tesis enunciadas en este trabajo, Mien

tras tanto he hecho lo posible para indicar la situación del activismo po

lítico estudian.il en Venezuela, durante una década: años do importancia 

crucial para el país, con una s□diedad en r§pida trar1sformaci6n, aunque 

sin superar una serie de problemas que a6n la atan a la condici6n de na

ci6n atrasada, subdesarrollada, 

Es obvio que, desde· los años transcurridos desde 

1958, el activismo político estudiantil se halla actualmente en su punto 

más bajo. Actualmente los estudiantes luchan por mantener privilegios e

lem~ntales dentro de la Universidad, h~biendo perdido relevancia en lR po

lítica nacional, al monos directamente, El futuro pudiera indicar una 

mayor deterioración de esta tendencia, ya que la orientaci6n de la educa

ción superior venezolana parece señalar que una mayor cantidad de estudiein

tes irán en el futuro a las Universidades privadas, hecho que disminuiría 

la importancia de las Universidades estatales. De cualquier ~anera, la 

actividad política de los estudiantes de estas Universidades estatales 

seguirá siendo la base del movimiento estudia~til venezolano, 

31 de Harzo de 1970 
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N O T A S 

Véase, por Pierre Furtar Juventude E Tempo P_i::s_sente (Ria 

ra Civilizacao Brasilmn, 1969) 

Edito-

Véase, J. E, L6pez La Expanpi6n Demooráfica de Venezuela (Univer

sidad de los Andes Mérida-Venezuela, 1963) 

En el presente trabajo so utiliza como material básico el publi

cado por el autor en Aldo Soleri (editor) Estudiantes y Política 

en América Latina (Caracas: Monte Avila Editores, 1968), Activis

mo Politice Estudiantil en Venezuela; pp. 209-272, 

La mejor fuente para el estudio del activismo estudiantil contem

poráneo son los diarios y revistas capitalinos, principalmente 

El Nacional, El Universal y La República,entra los diarios, y El~

!! y~ entre los semanarios, Cada Universidad publica un 

Boletin Universitario, Otras publicaciones de interés son: Uni

versalia y Critica Contemporánea, ambas publicadas por profesores 

de la Universidad Centr3l. ~. publicada por estudiantes, ns 

también de inter~s. Las Revistas Cambio y Deslinde son también 

útiles, 

Las características de la actividad política de los estudiantes 

universitarios en Venezuela, hasta antes de 1958, corresponden a 

acciones que no cabe describir en este trabajo, pués pertenece en 

verdad a una situaci6n histórica que no afecta en si a la que sir

ve de base en esta oportunidad, Ildefonso Leal, en su excelente 

libro La Universidad de Caracas (Caracas: Círculo Musical, 1967) 

trae la siguiente referenciat a los sucesos estudiantiles ocurri

dos en el siglo XIX: 

1 "Agitada y violenta ha sido la história de la Universidad Central 

desde su fundaci6n en 1721, Nació, como casi todas las Universi-

1ades de América, bajo la sombra de un seminario tridentino y so

metida bajo la doble autoridad del Monarca y de la Curia Romana, 

pero antes de que la Universidad cumpliera su primer siglo de 

vida, los alumnos y los catedráticos se rebelaron contra el poder 

absoluto de los Reyes y la intolerancia religiosa, Y ya convert'.da 
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en Univ8rsidad Republicana, con nuevos estatutos, con moderncs 

cátedras y con un crecido patrimonio económico, tuvo que enfren

tarse a los césares de turno, a las largas guerras civiles y a 

la pobreza del país, 

Con la autocracia de Guzmán Blaco -señala Arturo Uslar Pietri-

hay un nuevq ensayo de resurgimiento, •Es la época - agrega- de 

Ernst y de la falange ilustre de médicos y de naturalistas, de fí

sicos y matemát<cos, en la que figuran Lobo, Alvarado, Razetti, 

Dominici, José Gregario Hernández, los Delgado Palacios, Ugueto, 

Aguerrevere, Calcaño, etc", Guzmán Blanco no sólo reedificó la 

fachada de la Universidad Central, remozó sus claustros y derez6 

con lujo el Sal6n de Actos □ Paraninfo, sin□ que también dictó una 

serie de medidas a favor de los estudiantes universitarios, A 61 

se debe la reinstalación de las cátedras de griego, francés, in

glés y alemári; la fundación de las asignaturas de Pedagogía, His

toria Universal, Historia Notural, Taquigrafía, Agricultura y Zoo

tecnia; la erección de una sala de Aut□psios y de un Anfiteatro, 

con sede en el Hospital Militar de Caracas, para el estudio prác

tico de los cursa~tes de medicina y cirugía, Y por último, refun

dió en la Biblioteca de la Universidad las del Seminario, el Pa

lacio Arzobispal y los extinguidos conventos de San Francisco, San 

Jacinto y la Merced, Con la Revolución Restauradora que colocó 

al General Cipriano Castro en la Presidencia de la República, oe 

inicia en 1899 una larga etapa de dictadura que actúa negativamen

te sobre la Universidad, Para que el lector se forme una idea de 

la actuaci6h del estudiantado frente a los reg{menes políticos dc,l 

siglo pasado,transcribimes algunos que se inician en 1811 y culmi

nan en 19□□, en plena época de la dictadura castrista. 

)/- 1811 Los estudiantes celebran la declaración ~o la Independencia 

en las calles de Caracas,. Se entonan canciones patrióticas, 

se organiza una milicia universitaria y el retrato del Rey 

Fernando VII ea quemado_publicamente, 

"\1 1814 Batalla de la Victoria, Jos~ Félix Ribas organiza co8pañíes 

armadas de universitarios para combatir a los realistas en 

el pueblo de la Victoria, Triunfan las fuerzas republica

nas, pero muchos estudiantes perecen en el combate. 
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4 1818 ~Juan Bautietia· Pard.□ •. res.u¡,ltCJ __ sorvidtJI' .díf. la monarqala, es

tablece una milicia urbana integrada por estudiantes y em

pleados públicos para hacer frente a la ofensiva patri6tica, 

4 1827 Por el articulo 60 de los Estatutos de la Universidad Central, 

promulgados por Salivar en 1927, se establece que los cursan

tes universitarios no podían ser alistados "en cuerpos de tro

pa de ningún especie, ni aún de las que se titulan nacionales 

o c!vic~s, ni ocupados en cosa alguna que los distraiga de 

la carrera literaria a que se consangran•, 

1849 Se prohibe a los estudiantes asistir a las sesiones del Claus

tro universitario, "Ha llegado al conocimiento del gobierno

dice una circular del Ministerio de Interior y Justicia- que 

los alumnos de la Universidad, separándose algunas veces dr, 

su estudio,,, se distraen por presenciar las sesiones que ce

lebra ~l cuerpo universitario para deliberar sobre las mat8-

rias económicas y gubernativas •.• que los estudiantes se ex

tienden en estas sesiones a hacer demostraciones de aproba

.ción, as! durante el debate como después de las resolucio -

nes ••• Tan pernicioso abuso no ha debido ni debe tolerar-

se, porque no siendo los alumnos deliberantes en las funcio

~es probaiivas de las que dirigen su instrucción y organiza

ci6n, el Cuerpo Acad6mico no ha debido ni debe permitirlo". 

~ 1860-61 Cierre de la Universidad por algunos meses a causa de la 

guarra Federal, Los estudiantes-por mandato del Ejecutiv~ 

se incorporan a la milicia nacional, 

~ 1869 Las autoridades de la Universidad Central comunican a la Je

fatura Civil "los desórdenes que han formado y forman diaria

mente los alumnos,., en su interior y en la puerta del ins

tituto, arrojando proyectiles y promoviendo escándalos y ri

nas, que constituyen verdaderos delitos•, Solicitan que se 

tome ªel procedimiento que convenga para suprimir aquellos 

abusos". 

V 1881 Gráves desórdenes -segéin el Rector Ribas Baldwin- se presen

taron eh los corredores de la Universidad, "llevando el es

cándalo hasta arrojarse multitud de piedras algunos de los 
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estud'tantiiirentr-é si, como támbién' en toda dirección contra 

las puertas,'~aredes y canales del edificio, y a6n contra 
los demás estudiantes que no tomaron parte", 

1887 Ante la grave situación política, el Presidente de la Rep6-

blica ordena que al Ractor y Vicerector ejerzan jurisdicción 
fuera del edificio da la Universidad, "es decir, en la pla
za Gusmán Blanco y callea adyacnntes," 

t 1891 Los estudiantes rompen publicemente al retrato de Andueza 
Palacio, Presidente de la Rep6blica, Como autores se indi

caba a los cursantes Santiago Key, Dlegario Meneses, Luis P. 
Herrera y Francisco Hernández Tovar. 

~ 1895 Manifestaciones estudiantiles frente el Congreso Nacional. 

~ 1898 

La policía se queja de no poder actuar "en el ejercicio de 

sus deberes, porque la turba estudiantil resguarda sus inco
rrectos procederes bajo los pórticos universitarios sin fal
tar a la inviolabilidad de tal asilo". 

El Gobierno ordene la clausura de la puerta principal de la 
Universidad "que da a la plaza del Capitolio", y la entrada 

de los estudiantes quedó esta~lecida "por la puerta del es
tablecimiento situada entre las esquinas de Pajaritos a Mer
caderes". 

El Rectorado informa qua numerosos estudiantes "promueven con 

frecuencia desórdenes en lá plaza de la ley,., lo que desdi
ce de la cultura de la capital y de la respetabilidad del 
instituto" y p11e al Gobernador del Distrito Federal que le 

destine dos policías para impedir la entrada al local de 
toda persona oxtraña, 

~ 1900 Los estudiantes "con burlas, gritos y pedradas" atacan a un 
grupo de soldados que desfilan frente a la Universidad Central, 
El Ministerio de Instrucción Póblica conminaba al Rector a 

tomar medidas en6rgicas,"pu6s no siempre -dacia- ir~ un jefe 
caracterizado con esas guerrillas, sino un Oficial que, me-
nos prµdente y ya prevenido, al verse acribillado a piedras, 
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lo caiga a tiros a sus agras □ rtis y hAy □ L1r1 fusil2ni~nt□ m&s 

o m~nos uscandaloso 11• 

e/ En el presente siglp, entre 1900 y 195B las acc iom,s 

ostudiontilcs corresponden ol proceso de una institución, la Uni

versidad, que muy lentamente so v~ t1ansform2ndo, con 1~ sociedad 

venezolana, de una pequeña institución r::litosca a uno institución, 

si bien quizás no manos elitesca, al menos con características de 

instituci6n de sociedad de masas, condici6n indispensable para ouo 

emergiere un movimiento estudiantil, el cual no va a surgir en 

Venezuela sino a partir de 1958, cuando la cantidad du los estud'.an

tes y el n6maro de Universidades, en todo el país, y el mismo pro

greso nacional, permitieron esta emergencia, con su correspondiEn-

te activismo político, 

f En 1900 la Universidad Central de Venezuela era uno 

pequeña instituci6n, con apenas un centsnar do 2stuciiantes. En 

1912 la Universidad os cerrada por durante casi una década, Entcn

cos tenía unos 329 estudiantes; posteri□rQcnto, on 1922, cuando 

se reabre, la cantidad asciende a 465 estudiantes. Y así hasta 

el aílo de 1944, cuando la cantidad de estudiantes era do 2,380, 

oportunidad en la cuál se comonz6 a construir la Ciudad Universi

taria de Caracas, creada por el Presidente Medina Angarita, sog6n 

decreto de fecha 2 de octubre de 1943, Los anos de 1909, 1921 y 

1928 fueron oportunidades de acciones estudiantiles, en oposición 

al dictador G6mez. Los líderes estudiantiles de esos anos, sobre 

todo de las acciones do 1928 fueron más tardo, hasta el pr~snntc, 

los lideres de la política nacional. 

Para cuestiones relacion~das con el movimi~nto estudiantil vene

zolano v6ase las siguientes obras: Agudo Freites, Ra61: Vida de un 

adelantado, Caracas, Universidad C~ntral de Venezuela, 1948; 3etan

court Sosa, Francisco: Pueblo en rebaldía, Caracas, Ediciones Ga

rrido, 1958; Cockcroft, James D.: Venezucla's Fidelistas: two ge

nerations, Stanford, Instituto of Hispanic American end Luso-Bra

silian Studies, 1963; Hemilton, Chris: Tha Students and national 

politice in Venezuela (Ph, D,.Dissertation, Flechtner Scho□l of 

Diplomacy), Canbridge, Mas s., 1967); ílobert F. i\rnove Tt,e Impact 

cf University Social Structurc on Students Alienation: A Venezuol.an 



(7) .-

(8) .-

(9) .-
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Study, Tosis doctoral, Stanf□rd Universily, 1969, Gabaldón Márquez, 

Joaquín: Memoria y cuento de la generación del 28, Buenos Aires, 

Imprenta L6pez, 1958; Luzardo, Rod□lf □: N·□ tas Históric □-oconómico, 

1928-1963, Caracas, Editorial Suero, 1963; Hartz, J□hn D. The Vene

zuolan Student Movement: spearhead of revoluti□ n (trabajo laido el 

12 do noviembre de 1964 en la Sothern Historial Associati□n, Little 

Rock, Arkansas); Muñas Freddy: F, C, U, Estudiar y Luchar: un Lema 

que define una Conducta, en Cultura Universitaria, Caracas, octubre

marzo de 1964; Febres Cordero, F□ción: Autonomía Universitaria, Ca

racas, Universidad Central de Venezuela, 1959; idem: Reforma Uni

versitaria,Caracas, Universidad Central do Venezuela, 1960; Núñez 

Tenorio, J, R,: Pr□blr.mas Universitarios, Caracas Publicaciones 

del Centro de Estudiantes, Facultad do Humanidades, UCV,, 1965, 

La educación privodc:, particularr.mnto la religiosa, cr□c-i6 extraor

dinariamente durante los años del rógimón de Pórez Jiménez, La U

niversidades privadas fueron creadas entonces, Sobre este punto 

vóase: Márquoz Rodríguez, Alexia, Doctrina y Proceso do la Educa

ción en Venezuela, (Caracas, Edición del autor, 1964), 

Para la cuestión de la interver:ci6n de la Universidad la mejor fuen

te es el libro ya citado de Fsbrea Cordero: Autonomía Universitaria, 

La Junta Patriótica fué una organización clandestina en la cual tu

vieron ropresentaci6n diversos grupos que se oponían a Pérez Jimé

nez. Se formó en 1957 y organiz6 y d1rigi6 la participación civil 

durante las semanas antes y después do la calda del dictador, Su 

líder fuá Fabrici□ □jeda. Un periodista que posteriormente figuró 

entre los m6s notables amigos de la revolución cubana, miembro del 

Consejo rfacional y finalmente l!der da las guerrillas. Fué ~omacb 

prisionero en 1965 y cometió suicidio un día despúéa, segÚ!lla¡:o].icfo, 

(10),- P6raz Jiménoz y sus asesores civiles organizaron un plrbiscit□, 

acompañado do una oclamáci6n nacional. El dictador ob -

tuvo en e 1 mismo deis millones.y mcdioo de votos afirmati.vos, 

del total do tres millones, Los resultados fueron dados o conocer el 20 

diciembre de 19571 y el 10 de enero do 1958 comenzaron las accio-

nes desidentes por parte del ejército enemistado con Púrez Jiménez 

y qua iban a darál traste con su gobierno, 



(11),-

(12),-

(13),-

(14),-
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21 do junio de 1958, 

Dos golpes militares fueron derrotados, en junio y septiembre de 
1958, 

Aunque las acciones de las guerrillas ha decaído ostensiblemente 
durante 1955 y 1957, se hallan aún activas, El número de comba

tientes es difícil de estimar; generalmente se acepte la cifra de 
unos 500 guerrilleros en todo el país, para 1957, mientras quepa
rs inicios de 1970 esta cantidad parece haberse reducido aGn más. 

Humberto Cuenca, qui6n murió en 1955, fu~ un conocido profesor 
universitario; periodista, hombre de letras y político, Formó par

te del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), facción di
sidente de Acción Dem6cratica, de orientación marxista extrema, 
Cuenca y Núñez Tenorio pueden ser considerados los ideólogos del 
uso de la Universidad como institución insurreccional y de los 

estudiantes como clase revolucionaria, 

(15),- Cuenca, Humberto; La Universidad Revolucionaria, pág. 71, 

(16),- Idem: op, cit. Debe observarse que el libro de Cuenca fué publi

cado en Caracas en 1954, pero que las mismas ideas habían sido ex
puestas en otro libro suyo publicado en Buenos Hires en 1952, ti
tulado Ej6rcito 1 Universidad y Revolución, La última fecha corres
ponde más adecuadamente con la emergencia del movimiento guerrille

ro, que precisamente incrementó sus acciones entre 1952 y 1964, 

(17),-

( 18) •• 

Cuando el Senador Kennedy estuvo en Venezuela fu6 confrontado con 
un grupo de estudiantes universitarios; dos de ellos, miembros 
ambos de la juventud de COPEI, le hicieron preguntas acorce de la 

nacionalización del petróleo, "el carácter explotador del capi
tal norteamericano" y la elirr.inaci6n de la empresa privada, 

Véase: Kennedy contesta a universitarios, noviembre 30, 1955 (pan-
fleto publicado por la Embajada de EE.UU. Caracas), 

Cuenca Humbórto: op, cit., pág. 108, 

, 
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(19).- Para aducac16n supHr;or en Venezuela v6asc. lo siguiente: Leal Ilde
fonsa: Historia de la Universidad da Caracas, 1971-1927, Caracas, 

Universidad Central de Venezuela, 1963; De Venenzi, Francisco:~

saje.al Claustro, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1963, 

y Palabras pare una,gesti6n universitaria, del mismo editor, 1961; 

Mayz Vellenilla, Ernesto: Universidad y Humanismo, Caracas, Universi
dad Central da Venezuela, 1957; Torrealba Silva, Virgilio: ,Universi

dad y Autonomía, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1964; 

Usler Pietri, Arturo: La Universidad y el Pais, Caracas, Universi-
dad Central de Venezuela, 1962; Esccbar Salom, Ram6n: La Universidad 
y la construcci6n n~cional, Caracas, Universidad Central de Venezue
la 1961; De Sola, Rená: Misi6n y destino de la Universidad.venezola

!:!!!, Caracas, edici6n del autor, 1956¡ Albornoz, Orlando: Proceso a 
la Sociologia 1 Pormenores de la vida universitaria, Caracas, Tecni

Ciencia Libros, 1964 

• 
(2p).- Para este papel de la Universidad como un centro de comunicaci6n, 

véase mi articulo Students and Dpposition in Latin Americe~ en Gover
ment and Dpposition, octubre de 1966 -enero de 1967. 

(21) Esta es una de las conclusiones b~sicas de la invest1gaci6n qua so
bre los estudiantes latinoamericanos dirige Seymour Martin Lips2t, 
en la Universidad de Harvard. 

(22).- Para las estadísticas de los estudiantes de la Universidad Central, 
véase Informaci6n Estadistica, anual. 

(23),- Los datos sobre la actividad política de los estudiantes de secun

daria fueron recogidos en toda la prensa nacional, cubriendo los 
años entre 1958 y 1964. 

(24).- Friedmann 1 John: Venezuela, From Doctrine to Dialogue, Syracuse, 

Syracusm, University presa, 1965, p~g, 17. 

(25).- Para los datos acerca de la educación en Venmzuela véase le~ 
de Educac16n 1 publicada cada año. Cualquiera de los licoos caraque
Ros puede tener cerca de los mil estudiantes. 

(26).- Es interesante señalar la escasa bibliografía latinoamericana acer
ca del fenómeno de este relaci6n entre Am6rica Latina y Norteame
rica. La razón pudiera ser, como lo dice Andreski, que "Los inte-
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lectuales latinoamericanos, forzadot por la falta de posiciones 
acad6micas con salarios decentes y aagu,;idad de emplFJ □, a buscar 
ingresos en distintas fuentes, se encuentran a menudo dependientes 

de la caridad con ataduras, de instituciones que aparentemente neu
trales se hallan de hecho controladas por intereses muy concretos, 

De asta manera deben de evitar cuestiones controversiales o seguir 
la línea de uno de los bloques de poder, A pesar de que muchos de 
ellos han expuesto, con mucho coraje, las acciones de una que otra 
institución o grupo, ninguno da ellos pueden permitirse ofender a 
todos los grandes intereses, a trav6s de un análisis comprensivo 
y verdadero de los mecanismos de la explotación• {Stanislav An

dreski 1 Paraeietiem and Subvertion, (London: Weidenfeld and Nicol
son, 1966), Prefacio. 

(27),. La situación venezolana podría estar dirigi6ndose a una relativa si

milaridad con la de Puerto Rico. Para un interesante estudio acar
ea de ls presencia norteamericana en Puerto Rico, en conección con 
los estudiantes universitarios, puede verse por Arthur Liebman su 
disertación doctoral "Children of thair fathers, The Politice of 
Puerto Rioan University Students", University of California, 1966, 

(28) Venezuela es el país latinoamericano cuya cantidad de residentes 
norteamericanos es, con axccpci6n de México, mavor; en cuanto a la 
inversi6n de los 8,657 millonos de d6lares que Estados Unidos rea
lii6 en América Latina en 19631 unos J,000 millones corresponditron 
a Venezuela, tanta en petróleo como en hierro, Para la cantidad 
de norteamericanos en América Latina véase· : América en cifras, 

Washington, Panamerican Uni6n 1964; para la inversión norteameri
cana véase: Vern□n, Raymond, (editor): How Latin Americe views 
US investor,New York, Frederick A, Praeger, 1962, Seg6n Vernon 

la inversi6n norteamericana en el exterior era de 40,000 millones 
de los cuales 8,657 correspondían a América Latina, De estos 2,807 

en Venezuela, En cuanto a la cantidad de norteamericanos viviendo 

en América Latina aparecían en la fuente citada 11,550 en Venezue
la, 8,389 en Brasil, 6,436 en Argentina, 4,015 en Colombia, C8 nti
dades menores en otroa países, México acusaba 103,533 y el Cana-

d6 283,908 1 paro ambos países son fronterizos con Norteamérica, 

(29),- Una indicaci6n de la i~portancia de Venezuela, en la QOini6n p6bli

ca norteamericana, la tenemos en una informaci6n del~. en donde 
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se .lee que el 31% de esa opini6n favorecería el riesgo de una guerra 

nuclear, si •Cuba, con ayuda de la URSS, intentara invadir Venezuela", 

en cpmparaci6n can el 17% para Brasil y el 23% pare Berlín, La R0-

viste aludida es de fecha maya, 2. 1969, 

CID),- Richard J, Walker, Student Politics in Argentina, (rJew York: Basic 

Baaks, 1968), pp, 111 ~ 112, 

(31),- Survey ílesearch Center, University,, Berkeley, California Estudio 

NQ 312-51-0001, 

(32).- Estudio de Conflictos y Consenso, Muestra de lideres, Serie de Resul

tadas Parciales NC 4. u.e.u. 1967, 

(33).- La investigaci6n dirigida por Lipset, ya citada, permite apoyar es

ta afirmación, 

(34),- Véase: Ley de Universidades, Caracas, Universidad Central de Venezue

la, 1963. 

(J5),- Para esta cuesti6n de la corrupción de las estudiantes véase mi ar

ticulo Academic Freedam and Higher Educatian in Latin Americe, en 

Comoarative Education Revicw, vol. 10, núm. 2, de junio de 1966, 

(36),- Váasc la excelente discusión sobre este t6pico un Narialics Forachi: 

O estudante e a transforma;ao qe saciedade brasileira, Sao Paula, 

Campanhia Editora National, 1965, 

(37),- En su libro sabre Acci6n Democrática, Martz trae una explicaci6n 

sumamente distarcianeda de la pérdida de poder de este partida en la 

Universidad ",,,AD ha dirigida a sus estudiantes a escasa participa

ci6n política, Las peredas de la Universidad se hallan cubiertas 

por consignas extremistas, sólo can poca frecuencia se ven emblemas 
11copeyanos' 1 o ''urredistas''; los de AD son vistos raramente. Vóase 

Martz, Jhon D, Acci6n Democrática, Evalutian of a modern palitical 

party in Venezuela, Princetan, Princeton University Press, 1966, 

pág. 296. 

(38),- Documenta do 18 de junio de 1968, PablaTzaguirre, H . Castilla Pin

ta y J, Andueza. 
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(39).- Durante los mesas de enero y febrero aparecieron docenas de articu

las en la prinsa nacional acerca de la crisis universitaria. Son de 

especial interés los publicados en El Nacional y la República, 

(4□).- Cada incidente universitario genera una interminable serie de artí

culos y reportajos, en la prensa venezolane. Citar los publicados 

acerca de la ílenovaci6n seria excesivo. Baste indicar que las paginas de 

opinionrncadl diario 'raen abundante informaci6n sobro el particular, 

Es interesante señalar que, sin embargo, poco se ha discutido en 

las publicaciones referidas algunos de los problemas más !~portantes 

ocurridos como consecuencia de la Renovaci6n. Por ejemplo, al pro

pio costo eqon6mico y social del proceso. La mayoría de los artí

culos y reportajes se refieren a la cuesti6n de política partidista 

o a las disputas entre el 11ordani 1 y la 11revoluci6n 11, Cabría afiadir 

que .3ta situac16n de superabundancia de palabras, que origina cada 

situaci6n universitaria, se repite a menudo, Por ejemplo, sobre la 

situaci6n universitaria de Puerto Rica dice Luis Nieves Falcón lo 

siguiente: "En función de esta idea -la evaluación de la Universidad

se han celebrado centenaros de reuniones; sa han ido constliuyando, 

una tras otra, m6ltiplas comisionas· de trabajo, m~s conocidas por 
11comites 1'; y se han transcrito cantidades indarterminables de p~ginas 

en las que se han recogido minuciosamente y con objetividad todos 

los puntos principales que se han podido discutir, así como los a

cuerdos básicos y las presuntas estrategias operacionales para ac

tualizar la renovaci6n•, Véase por el autor su folleto La Re-eva

luación Universitaria, Puerto Rico, Editorial Edil, 1969. 

(41).- Los tres libros han circulado profunsamente en los i:1edios univorsi

tarios, Han sido publicados, respectivamente, por Unidad Rebelde 

y Editorial Nueva Izquierda, en 1969, en Caracas, El tercero por 

Editorial Galerna, 1967, en Buenos Aires, Puedo agregarse, de in

terés, el folloto por Rafael Gallegos Drtíz, lEs farsa la renovaci6n? 

(Caracas: Edici6n del autor, 1969,) 

(42),- Silva y Sonntag, f!E.• E.!J:_, p, 11 

(43).- l!:ll.!:!, p. 29 

(44).- Roa y rJuñez, f!E., E.!J:_,, p. 11 

(45).- ~ .• p. 17 
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(46).- l.!l..!:.9.., p. 19 

(1,7).- l.!l..!:.9.., p. 25 

(118),- l.!l..!:.9.., p. 66 

(1,9),- Ribeiro, op, cit., p. 34, 

(';J).- l.!l..!:.9.., p. 78. 

(51).- "La Verdad sobre la Renovación Académica•, El Nacional, 11 de junio 

do 1969. 

(52).- En la Facultad de Ingoniería se han suscitado una serie de graves 

conflictos, El Decano fué suspendido y luego reinstalado por el 

Consejo Universitario. Los estudiantes han atacado de hecho y de 

palabra a este Decano, Arismendi. En alguna ocasión hubo dos De

canos en esta Facultad, Arismendi, electo por la Facultad, y Cor

téz., nombrado por el Cansjo Universitario. Arismendi ha recupera

do su cargo, pero las tensiones en esa Facultad hacen la situación 

muy di ffcil. 

(53).- El conflicto de la Esucela de Letras, de la Facultad de Humanidades 

es otro caso de violentas tensiones, Los estudiantes han descono

cido a una serie de profesores y han nombrado a otros, Aún perma

nece sin actividades. 

(34),- El allanamiento de 1969 se produjo después de cuatro días consecu

tivos de intercambio de disparos, entre las fuerzas armadas y fran-

cotiradores ubicados dentro de la Universidad. La opinión pública, 1 
en cierto modo estaba preparada para el allanamiento, 

(55),- El Congreso Nacional publicará en junio del presente año todas las 

declaraciones recibidas por la Comisión nombrada al efecto. 

(56).- Acerca del proceso de Renovación, el allanamiento y la Reforma pu □ -

de verse mi libro Acerca de la Universidad y Otros Asuntos (Caracas, 

Instituto Societas, 1970), Igualmcnto, en la segunda edici6n do 

mi libro La Sociolooía en Venezuela, (Caracas: Monte Avila Edit□ rEis, 

1970), hay un capítulo sobre la Renovación on la Escuela de Socio

logía. 


