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RESUMEN. 

  

México construyó a lo largo del siglo XX la noble tradición de brindar asilo a los 

disidentes de los gobiernos totalitarios de ese siglo. 

 Uno de esos flujos fue el de los exiliados venezolanos que entre 1948 y 1958, huían 

de la represiva dictadura militar que gobernó su país en esa década; este grupo contó entre 

sus miembros con personajes de gran importancia política y cultural.  

Encabezaban el flujo dos célebres figuras literarias y políticas: Don Rómulo Gallegos, 

el novelista más connotado de la historia literaria del país hermano -quien era, además,  el 

presidente de la República que depuso el grupo que usurpaba el poder-  y Andrés Eloy 

Blanco, el poeta más célebre de toda la historia literaria del país y canciller del gobierno 

depuesto…  

Este grupo se aproximó, entre exiliados y sus familiares, a unas mil personas; a los 

que habría que sumar otro grupo paralelo que lo acompañó en su estancia en México: un 

número similar de estudiantes universitarios que, compartiendo su posición crítica. 

Acervarnos al conocimiento del número, origen, identidad, acción, devenir y 

relaciones de ambos grupos es el objeto de la presente investigación. 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

Dictadura, Rómulo Gallegos, Andrés Eloy Blanco, Universidad Michoacana, 

estudiantes venezolanos. 



ABSTRACT: 

Mexico built throughout the twentieth century the noble tradition of providing asylum to 

dissidents of the totalitarian governments of that century. 

 One of these flows was that of Venezuelan exiles who, between 1948 and 1958, fled from  

the repressive military dictatorship that ruled their country in that decade; this group counted 

among its members with personalities of great political and cultural importance. 

The flow was led by two famous literary and political figures: Don Rómulo Gallegos, the most 

well-known novelist in the literary history of the country -who was also the president of the Republic 

who deposed the group that usurped power- and Andrés Eloy Blanco, the most celebrated poet in 

the entire literary history of the country and chancellor of the deposed government...  

This group, about a thousand people between exiles and their families; to be added another 

parallel group of Venezuela ‘citizens that accompanied him in his stay in Mexico: a similar number 

of university students who, shared his critical position. 

To become aware of the number, origin, identity, action, becoming and relationships of both 

groups is the subject of this investigation. 

 

Keywords: 

Dictatorship, Rómulo Gallegos, Andrés Eloy Blanco, Universidad Michoacana, Venezuelan students. 
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     INTRODUCCIÓN   

1. A modo de introito 

 

 Las naciones de América Latina han estado gobernadas, durante la mayor parte de su vida 

independiente, por gobiernos cuyo origen no ha sido democrático, que al imponer su potestad por 

medios autoritarios  han producido, de manera permanente, críticos y opositores, y en consecuencia, 

exiliados, haciendo del exilio un fenómeno característico de América Latina. Las biografías de 

numerosos personajes de esta zona del mundo durante sus casi dos siglos de vida independiente son 

testimonio de lo recurrente de esa práctica. 

México fue escenario de la primera revolución importante del siglo XX, los valores 

ideológicos del grupo dirigente y de la aristocracia terrateniente e industrial, como el positivismo 

ideológico, el liberalismo económico, y el afán de los sectores privilegiados de imitar en lo político, 

en lo ideológico y en lo cultural el estilo de vida de Francia, Inglaterra o los Estados Unidos fueron 

arrasadados junto con el viejo régimen; la Revolución trajo consigo un cambio de valores tajante en 

la nueva clase política: si bien los nuevos detentadores del poder proclamaron el republicanismo de 

legitimidad democrática y un  creciente civilismo, también propusieron legislación y práctica para 

la defensa de los intereses de los sectores obreros y campesinos y, en resumen, una política opuesta 

a la ideología capitalista, positivista y liberal del régimen derrocado, a la de la potencia continental, 

a las de las potencias ultramarinas de la época, y a los consorcios de esas naciones. 

El estudioso argentino radicado en México Pablo Yankelevich considera que “entre los 

componentes de aquello que suele llamarse ideología de la Revolución mexicana destaca un 

marcado latinoamericanismo, esto es, la convicción de pertenecer a un universo histórico y cultural 

donde sobre un pasado compartido se dibujó la utopía de un presente y un futuro también común.”1  

Independientemente de dicha visión continental estaba la ideología revolucionaria, que 

obligaba a los sucesivos gobiernos herederos de esa gesta a adoptar una actitud de solidaridad con 

quienes luchaban en el mundo por principios similares. 

 

Ambos principios comprometían doblemente a la clase política e intelectual del país a apoyar 

a los disidentes latinoamericanos que luchaban por establecer en sus países gobiernos basados en 

principios similares a los que proclamaba y llevaban a cabo los gobiernos de la Revolución 

mexicana, los cuales supieron retomar y darle un brioso sentido revolucionario a la larga y noble 

tradición que México venía forjando desde el inicio de su vida independiente: el de alojar y proteger 

a perseguidos políticos que tenían que huir de los gobiernos establecidos en sus países.  

 

Dicha política recomenzó claramente durante el gobierno del general Obregón (1920-1924), 

y consistía en brindar asilo, libertad y oportunidades de vivir y desarrollarse  en el país a los 

                                                           
1 YANKELEVICH, México, país refugio, la experiencia de los exilios en el siglo XX, p. 11. 
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opositores que huían de los regímenes autoritarios cuyos principios y prácticas eran contrarias a las 

de la revolución mexicana, es decir, el apoyo era preferentemente brindado a personas de mentalidad 

revolucionaria o nacionalista, enemigos tanto del antiguo orden conservador y católico, que ha 

sobrevivido en retirada en México y en América Latina, como de los gobiernos orientados con las 

premisas de las potencias de la época, particularmente de los emergentes Estados Unidos, país que, 

junto con México, ha tenido una larga tradición en brindar refugio a perseguidos políticos, con la 

diferencia de que mientras la potencia mundial lo brindaba a perseguidos identificados con su 

ideología, México lo ha venido brindando a personas y grupos de ideas y trayectorias casi siempre  

contrarias a los principios y políticas de dicha potencia.  

 

Los gobiernos que sucedieron al de Obregón mantuvieron esa práctica, que se fue convirtiendo 

en tradición, hasta llegar a ser quizá el país del continente que más habría de acoger a ese tipo de 

perseguidos. Tradición que continúa, entre momentos de auge y símbolo como de teoría pasiva hasta 

nuestros días; un siglo durante el cual han encontrado refugio en México grupos de opositores de 

todos los países de  América  Latina y diversos del mundo, entre quienes se han contado importantes 

personajes.2 

 

Uno de tales grupos fue el que llegó y vivió en el país procedente de Venezuela entre 1948 y 

1958, huyendo de la persecución de los gobiernos que, entre esos años, ocuparon el poder en aquella 

nación. 

 

El estudio de ese flujo es el objeto de esta tesis, la que, como objetivo fundamental busca 

enriquecer el conocimiento de la tradición hospitalaria de México, adentrándose en un capítulo que 

en el país aún estaba por estudiarse, al tiempo que contribuye a enriquecer lo que se ha rescatado en 

Venezuela de esta página, parte de otra tradición -pero de la historia de Venezuela- la de los 

ciudadanos que, luchando por la libertad y la democracia de su país, han tenido que salir para 

parapetarse tras trincheras lejanas, como tocó en otros tiempos a Miranda, a Bolívar, a Bello, a Pérez 

Bonalde o a Blanco Fombona, a cuya estirpe pertenecen los personajes de nuestro estudio; al 

profundizar en el estudio de ese fenómeno, estaremos  contribuyendo al conocimiento de la historia 

de las dos naciones implicadas, protagonistas ambas de los hechos de nuestro estudio, y de sus 

relaciones, fraternales siempre. 

 

Desglosando ese objetivo fundamental, estos son los objetivos menores que nos proponemos 

esclarecer en este momento inicial: 

 Dar a conocer todos los cálculos numéricos que podamos encontrar de exiliados venezolanos 

que fueron aceptados en México en el periodo elegido y de sus familiares, y proponer un 

cálculo propio, tomando en cuenta los cálculos anteriores, y apoyándonos en nuestra propia 

investigación. 

                                                           
2 Un somero panorama de esta tradición está en el capítulo II, El país de destino y su tradición como país-

refugio y en el Anexo 1 de este trabajo, en el cual enlistamos a los jefes de Estado que han encontrado asilo 

en México. 
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 Intentar aproximarnos a la identidad del conjunto de esos exiliados, señalando los 

antecedentes y actividades previas al exilio de cada personaje que logremos ubicar, y 

señalando las razones encontradas que lo trajeron a México. 

 Intentar responder a la interrogante ¿por qué eligieron México como refugio? 

 Revisar cual fue la actitud de las autoridades y de los diferentes sectores de la sociedad 

mexicana ante los exiliados de esa procedencia. 

 Reconstruir cuanto encontremos e interpretar las redes que crearon entre sí y las que 

entretejieron con la sociedad mexicana, procurando encontrar  quienes fueron sus apoyos 

mexicanos, así como su relación con otros exilios. 

 Dar a conocer las actividades políticas, ideológicas, literarias, académicas, culturales, 

laborales y altruistas de los exiliados de nuestro estudio llevadas a cabo en México en durante 

sus años de exilio. 

 Mencionar cuales fueron sus actividades y su vida a la caída de la dictadura, tanto de los que 

regresaron a Venezuela como de los pocos que se quedaron en México. 

 Dar a conocer el papel que jugaron algunas instituciones públicas de formación profesional 

mexicanas ante este  exilio. 

 Aproximarnos al conocimiento del conjunto de estudiantes universitarios que, también 

procedentes de Venezuela, cursaron estudios en México precisamente entre esos años, 

buscando esclarecer su número, identidad social e ideológica, las razones de su elección de 

cursar estudios en México, su actitud ante los exiliados y ante el gobierno que entonces regía 

los destinos de su país. 

 

Pensamos apoyarnos en fuentes bibliográficas, hemerográficas, documentales y 

testimoniales existentes en los dos países involucrados. 

 

 

2. Estado de la cuestión: 

 

Antes de abordar la mención y el análisis de los trabajos que hemos encontrado que abordan, 

mencionan o debieran abordar nuestro tema de estudio, y ante la circunstancia de que los hechos y 

los protagonistas de los hechos proceden de dos naciones, creo que debemos aclarar que, para su 

mejor análisis,  hemos colocado primero lo encontrado publicado en México.  

 

De esa bibliografía mencionaremos, en primer lugar, libros monográficos o capítulos de 

libros dedicados al tema o con referencias al tema (en el caso mexicano, dada la ausencia casi 

absoluta de trabajos que se limiten al exilio de venezolanos en la Década Militar3, nos ha parecido 

oportuno incluir cuanto se ha escrito sobre los exilios latinoamericanos en México, y de allí destacar 

las pocas referencias sobre el tema de nuestro estudio), posteriormente incluiremos las referencias 

                                                           
3 Década militar, Dictadura de los diez años o La Dictadura: Términos con que en Venezuela se denomina 

al periodo que va del 24 de noviembre de 1948 al 23 de enero de 1958, conjuntando a los tres diferentes 

gobiernos que rigieron al país, gobiernos que, aunque en la práctica estuvieron constituidos por el mismo 

grupo de personas, apoyos e intereses, en lo teórico, al cambiar someramente a sus representantes,  decidieron 

darse tres diferentes nombres: la Junta militar presidida por el teniente-coronel Carlos Delgado Chalbaud 

(1948-1950) la Junta cívico-militar presidida por el Dr. Germán Suárez Flamerich (1950-1952) y la 

presidencia del general Marcos Pérez Jiménez (1952-1958).  
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encontradas en obras de orientación general, como enciclopedias y diccionarios, después tesis 

elaboradas por estudiantes de las diferentes instituciones que hayamos encontrado, ponencias de 

congresos, y artículos sobre el tema en revistas de instituciones de educación e investigación 

superior. 

 

En cuanto a la bibliografía venezolana, sí encontramos libros, partes y capítulos de libros 

dedicados específicamente al tema -con lo cual proponemos iniciar- seguiremos con otros trabajos 

venezolanos que solo contengan referencias el tema de nuestro estudio, a las que seguirán las tesis 

de  estudiantes; enseguida mencionaremos los estudios biográficos y prosopográficos de personajes 

que hayan vivido el exilio de nuestro estudio que hayamos encontrado. 

 

A continuación decidimos colocar lo encontrado sobre exilios latinoamericanos en la 

bibliografía latinoamericana, la bibliografía encontrada sobre la Venezuela de la época de nuestro 

estudio hecha por extranjeros, y, finalmente, artículos digitales. 

 

Este apartado termina con un breve análisis valorativo sobre la información encontrada 

respecto a nuestro tema de estudio en toda esa bibliografía. 

 

2.1 Bibliografía e investigaciones mexicanas sobre exilios latinoamericanos del siglo XX 

 

Los primeros estudios que hemos encontrado sobre el tema data apenas del final de la década 

de los setentas, y pone su atención en un flujo que había arribado a México en época reciente a aquel 

trabajo: El caso uruguayo; éste primer trabajo encontrado que versa sobre exilios es una coautoría 

dirigida por Carlos Quijano titulada Uruguay, encierro, destierro o encierro, editado en 1979 por 

Cuadernos de Marcha. Vale la pena destacar que Quijano fue el fundador y director en Uruguay del 

semanario Marcha, famosa publicación clausurada por los militares. Quijano, una vez establecido 

en México, reunió a varios colaboradores de su revista, exiliados en México o en otros países, y 

logró editar Cuadernos de Marcha, 4cuyo primer número es al que nos estamos refiriendo.  Este 

trabajo reúne artículos de diversos exiliados en México, -como el propio Quijano, Samuel 

Lichtensztejn, Carlos Martínez Moreno- así como de refugiados uruguyos en otros países, como 

Arturo Ardao, Oscar Maggiolo, Juan Carlos Onetti, Ángel Rama, Mario Benedetti, Eduardo 

Galeano, y otros.  

 

Posteriormente aparecieron varias investigaciones y obras de denuncia que tuvieron por tema 

los exilios procedentes de América Central hacia México, en respuesta a los desplazamientos 

originados por los hechos violentos de fines de la década de los setentas y primera mitad de los 

ochentas en el Istmo Centroamericano. Mencionaremos en primer lugar la obra de Armando 

Amador  El exilio y las banderas de Nicaragua, editada por la Federación Mexicana en 1987 y 

                                                           
4 Maza, Enrique, “Las dictaduras de América Latina no tienen salida: Carlos Quijano”, en Proceso 

Internacional, semanario Proceso, n°139, 2 de julio de 1979, pp. 41-44. 
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Nosotros conocemos nuestra historia, publicación cuya autoría se adjudica la Iglesia guatemalteca 

en el exilio, trabajo editado en México, en 1987.5 

 

Ese mismo año apareció la obra dirigida por Sergio Aguayo, publicada por El Colegio de 

México titulada Los refugiados guatemaltecos en Campeche y Quintana Roo. Y, al siguiente, la de 

Carlos Villanueva,  Sandino en Yucatán, publicado por la Secretaría de Educación Pública. 

 

Graciela Freyermuth Enciso y Rosalba Aída Hernández del Castillo compilaron en 1992 

Una década de refugio en México. Los refugiados guatemaltecos y los derechos humanos, editada 

por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el Instituto  

Chiapaneco de Cultura y la Academia Mexicana de Derechos Humanos en México, investigación 

de 469 páginas. 

 

En 1993, Eduardo A. Sandoval Forero, catedrático de la Universidad Autónoma del Estado 

de México publicó un libro clásico del tema: Migración e identidad. Experiencias del exilio. Editado 

por su UAEM en Toluca, de 213 páginas, tras interesante análisis del contexto, la obra se centra en 

analizar aspectos de los exilios procedentes de Colombia y Argentina en México en los años 70 y 

80. 

 

El primer panorama general sobre la tradición mexicana de brindar refugio a perseguidos 

políticos que hemos encontrado data de 1995, es La práctica del asilo y del refugio en México, 

de Cecilia Imaz, editado en la capital mexicana por Potrerillos editores, donde, si bien resume la 

jurisprudencia y tradición del país, y menciona algunos ejemplos de exiliados en el país, no se avoca 

al estudio de ninguno de esos grupos, ni entre sus ejemplos  añade a ningun exiliado venezolano.  

 

 Uno de los estudiosos mexicanos que han puesto más atención en la tradición mexicana de 

brindar asilo a los perseguidos políticos de regímenes contrarios a sus principios  es el abogado  

Fernando Serrano Migallón, quien para obtener el grado de doctor en historia por la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UNAM, eligió como tema de tesis “El Asilo en la Historia de México”, 

ensayo que será analizado en el apartado de tesis hechas en instituciones mexicanas. 

Mas el Dr. Serrano Migallón tiene otras obras sobre el tema, entre las que destaca El asilo 

político en México, editado en la capital mexicana en 1998, el trabajo, prologado por Gilberto 

Bosques, en el capítulo VII, De Miguel Alemán a Gustavo Díaz Ordaz, incluye el subcapítulo 11, 

Venezuela rumbo a la democracia: los asilados en el nuevo régimen. Este subcapítulo realiza un 

análisis bastante superficial del tema y solo dedica un párrafo a nuestro tema de estudio:  

 
Venezuela también ha visto salir al exilio a algunos de sus mejores hombres. La prolongada dictadura 

de Juan Vicente Gómez (1908-1935) había provocado una emigración política importante y la salida 

de líderes sociales y políticos. Dos décadas más tarde, durante el régimen de Pérez Jiménez, iniciado 

                                                           
5 Iglesia guatemalteca en el exilio, Nosotros conocemos nuestra historia, México, 212 pp. 
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en 1952, quien subió al poder mediante un golpe de estado, se forma una de las corrientes más 

importantes de emigrados políticos hacia México durante este siglo. El derrocado presidente y gran 

novelista Rómulo Gallegos y el poeta Andrés Eloy Blanco se tuvieron que expatriar en nuestro país. 

Este último ya no podría regresar a su país, pues murió en un accidente automovilístico.6 

 

 Por ser un trabajo de panorama amplio, es poco el espacio que pudo concederse a nuestro 

tema, solo menciona a las figuras señeras7… 

 

 Serrano Migallón, tras incursionar en el estudio del exilio político más numeroso que 

encontrara refugio en nuestro país, el dramático exilio republicano español, pasó a ocuparse también 

de los personajes y grupos en situación similar procedentes de los distintos países latinoamericanos 

que encontraron refugio en México durante el siglo XX, como queda claro al revisar sus obras: 

Duras las tierras ajenas, un asilo, tres exilios, del Fondo de Cultura Económica, 2002 –en que fija 

su atención en refugiados españoles, cubanos y chilenos- y El exilio argentino en México a treinta 

años del golpe militar, editado por Porrúa, México, en 2007. Así como otros trabajos en los que 

compartió la dirección, a los que más adelante haremos  referencia. 

 

Uno de los estudiosos más prolíficos del tema de exilios en México es el estudioso argentino 

Pablo Yankelevich Rosembaum, quien ha sido profesor-investigador de la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia y actualmente lo es de El Colegio de México; se trata sin duda el principal 

estudioso del exilio argentino en nuestro país. En 1998 coordinó En México entre exilios, una 

experiencia de sudamericanos,8 resultado de un seminario internacional organizado por el 

Departamento de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México, coloquio 

que pretendía acercarse a la comprensión del impacto que tuvo para el país el arribo de académicos 

e intelectuales sudamericanos a raíz de la instalación de regímenes militares en sus naciones de 

origen. La obra retoma nueve experiencias,  todos son del llamado Cono Sur, a la que se añade el 

interesante relato de Gonzalo Martínez Corbalá, quien fuera embajador mexicano en Chile cuando 

se diera el golpe militar que derrocó al presidente Allende, titulado “15 de septiembre de 1973: un 

Grito de altura”. 

 

Al año siguiente (1999), Yankelevich fue coautor de El exilio argentino en la ciudad de 

México con Fanny Blanck y Sandra Lorenzano,9 en una edición del Instituto cultural de la ciudad 

de México, trabajo de 41 páginas, de la serie Babel-Ciudad de México. 

 

                                                           
6 SERRANO MIGALLÓN, El asilo político en México,  p. 170. 
7 figuras señeras: con este término nos referiremos a los dos personajes más importantes de nuestro 

grupo de estudio: Don Rómulo Gallagos y el poeta Andrés Eloy Blanco.  
8 YANKELEVICH, (coord.) En México entre exilios, una experiencia de sudamericanos,  SRE/ITAM/ 

Plaza y Valdés, México, 1998, 222 pp. 
9 YANKELEVICH, et al. (coord.) El exilio argentino en la ciudad de México, 1999, Instituto de cultura de 

la ciudad de México, 41 pp, serie, Babel n°11, Ciudad de México. 
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Ese mismo año apareció el primer trabajo que conocemos dedicado al exilio cubano que 

saliera de esa nación tras el segundo advenimiento del general Fulgencio Batista, se trata de la obra 

de Salvador E. Morales –estudioso cubano radicado y fallecido prematuramente en México- y Laura 

del Alizal, Dictadura, exilio e insurrección, Cuba en la perspectiva mexicana 1952-1958, editado 

por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en 1999, obra de 254 páginas.  

 

También en 1999, Mónica Palma Mora, Ana Buriano, Vania Salles, María Luisa Tarrés y 

Mario Miranda Pacheco publicaron  Latinoamericanos en la ciudad de México10 en edición del 

Instituto de cultura de la ciudad de México, de la serie Babel-Ciudad de México y prologada por el 

doctor Pablo Yankelevich, estudioso argentino radicado en nuestro país; en este compendio, Palma, 

en su ensayo Migración centroamericana y  caribeña a México en el siglo XX, fija su atención en 

esos migrantes, Buriano –de nacionalidad uruguaya- es autora de El exilio uruguayo en la ciudad 

de México. Salles colaboró con Migrantes y trashumantes: percepciones sobre el exilio, donde se 

ocupa de analizar el exilio brasileño en México a partir de 1964.Tarrés es autora de Exilios en 

México, mirada de una chilena, donde hace originales comentarios sobre exilio, y pasa a fijar su 

atención en el exilio de sus compatriotas, y finalmente Mario Miranda Pacheco titula su 

participación A propósito del exilio boliviano en México. 

 

 Ejemplo posterior es el trabajo Presencia de los refugiados guatemaltecos en México, 

memoria, edición conmemorativa, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados/ 

Secretaría de Gobernación y Fondo de Cultura Económica, México, trabajo de 324 páginas, del año 

2000. 

 

Mónica Toussaint, Guadalupe Rodríguez de Ita y Mario Vázquez Olivera publicaron en 2001 

Vecindad y Diplomacia centroamericana en la política exterior mexicana 1821-1988, magnífica 

obra publicada por la Secretaría de Relaciones Exteriores,  en 262 páginas; el trabajo sí aborda la 

temática de los refugiados y asilados centroamericanos en México en ese amplio periodo, pero se 

limita a los casos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 

 

Al año siguiente, Edith Kauffer Michel compiló La integración de los ex refugiados 

guatemaltecos en México, en El Colegio de la Frontera Sur, editado en Comitán, en 2002. 

 

Y en 2003 Guadalupe Rodríguez de Ita publicó La política mexicana de asilo diplomático a 

la luz del caso guatemalteco 1944-1954. Y posteriormente “Exilio, activismo y vigilancia en 

México: el caso de los guatemaltecos antiubiquisas (1931-1944)” ensayo de 48 páginas integrado al 

trabajo conjunto coordinado por Delia Salazar, titulado De agentes, rumores e informes 

confidenciales. La inteligencia política y los extranjeros (1910-1951), México, INAH, en 2011. 

 

                                                           
10 PALMA, BURIANO, SALLES, TARRÉS y MIRANDA Latinoamericanos en la ciudad de México, 

Instituto de cultura de la ciudad de México, 73 pp, serie, Babel n°3, abril-junio de 1999, Ciudad de México. 
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También podemos mencionar la investigación de Roberto García Ferreira, La CIA y el exilio 

de Jacobo Árbenz, editada por la  Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales México, [s.f.]  

en 116 páginas. 

 

En la primera década de los años 2000 aparecieron trabajos coordinados, dirigidos y 

comentados por estudiosos del exilio, pero rescatando los recuerdos y opiniones de grupos de 

testigos de los hechos, magnífico ejemplo de ese tipo de trabajos es el dirigido por Eugenia Meyer 

y Eva Salgado Un refugio en la memoria, la experiencia en los exilios latinoamericanos en México, 

publicado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la editorial Océano en 2002, obra de 

360 páginas, guarda el testimonio de nada menos que 254 testigos de los hechos realizadas por 

varios entrevistadores; tras revisar la obra vemos que se ocupa de exilios más recientes al de nuestro 

estudio; los informantes son chilenos, argentinos, salvadoreños, guatemaltecos, dominicanos, 

haitianos, uruguayos, salvadoreños y brasileños. 

Otro ejemplo de esos trabajos conjuntos es el coordinado por Claudia González Gómez y 

Gerardo Sánchez Díaz, Exilios en México, Siglo XX, trabajo que recoge las ponencias de un congreso 

sobre el tema de exilios que el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana 

organizó en 2007. El trabajo divide las ponencias –ahora artículos- en tres apartados, el primero, 

titulado Mexicanos en Cuba, reúne cuatro artículos. El segundo Españoles en México, conjunta 

cuatro más, y el tercero, Latinoamericanos en México incluye otros cuatro artículos: “La memoria 

colectiva del exilio chileno como discurso historiográfico y como discurso político”, de Ignacio 

Sosa Álvarez, “Álvaro Bunster: un destacado profesor universitario en México”, de Alejandro 

González Gómez.11 “Exilio en México: legado familiar entre revolucionarios guatemaltecos en los 

años de la guerra fría” de Guadalupe Rodríguez de Ita y “Un doble refugio. El exilio de los 

intelectuales argentinos en México y su incorporación a la Máxima Casa de Estudios (UNAM) 

1976-1981”, de  Idalia León Osorio. 

Otro trabajo que reúne testimonios de nueve refugiados es Empezar de nuevo, testimonios 

de personas refugiadas, publicado por la UNHCR/Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Refugiados y Comisión de Derechos Humanos del DF, México, 2008, trabajo de 51 páginas, mas 

ni uno de los testimoniantes es venezolano… 

 

Interesante trabajo nos parece “México, país de asilo” 2003-2006, obra coordinada  en 2007 

por la Cátedra Extraordinaria México, país de asilo, y publicada por la editorial Porrúa y la Facultad 

de Derecho de la UNAM, donde conjunta los discursos del entonces rector Juan Ramón de la Fuente, 

del doctor Fernando Serrano Migallón –entonces director de la Facultad de derecho de la 

Universidad Nacional- de Virgilio Zapatero –rector de la Universidad de Salamanca-  de Tomas 

Segovia, Cuauhtémoc Cárdenas, Bernardo Sepulveda, Fererico Reyes Heroles, Javier Garciadiego, 

                                                           
11 Bunster fue de nacionalidad chilena. 

javascript:open_window(%22http://www.opac.una.ac.cr:80/F/JMUEL7BK7Q25GRKFT7C5MVENUL7GMLVBM3X68GEE2GAB8FN7K3-48469?func=service&doc_number=000236937&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://www.opac.una.ac.cr:80/F/JMUEL7BK7Q25GRKFT7C5MVENUL7GMLVBM3X68GEE2GAB8FN7K3-48469?func=service&doc_number=000236937&line_number=0010&service_type=TAG%22);
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Diana Ahhalt, Christian Kloyber, Pablo Yankelevich, Marifé Santiago Bolaños y Nicolas Sanchez-

Albornoz. 

 

Este trabajo también exalta la tradición y jurisprudencia mexicana al respecto, y, pese a la 

riqueza de su información, no puede profundizar sino en unos cuantos de los grupos mencionados, 

sólo Cárdenas menciona los nombres de Gallegos y Blanco entre los ejemplos que menciona de 

cada país.12 

 

Otra obra conjunta es la coordinada por el doctor Carlos Véjar Pérez-Rubio El exilio 

latinoamericano en México. Publicado en la capital mexicana en 2010 por el Centro de 

Investigaciones interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y el Centro de Investigaciones sobre 

América Latina y el Caribe –ambos organismos de la UNAM-  de 166 páginas.  

Esta obra -como explica en la presentación Véjar Pérez Rubio- conjunta las ponencias del 

seminario El exilio latinoamericano en México, que en marzo de 2003 organizó el Centro de 

Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM, en el marco 

de su Programa de Investigación “El Mundo Actual. Situación y Alternativas” y del “Proyecto 

América Latina”, conjuntamente con Archipiélago, Revista Cultural de América Latina. Se invitó a 

participar a diecisiete connotados intelectuales latinoamericanos, casi todos exiliados alguna vez en 

México, y residentes muchos de ellos aun en el país, allí explica: 

Diez países estuvieron representados, de Argentina participaron Esther Iglesias, Norma López, 

Horacio Cerutti y José Steinsleger; de Bolivia Mario Miranda, de Brasil Vania Salles, de Cuba Ángel 

Guerra, de Chile, Jaime Hales, Luis Maira y Eduardo Ruiz Conterdo; de Guatemala José Luis 

Balcárcel; de Haití Guy Duval; de Panamá Jorge Turner y de Uruguay Saúl Irigoyen y Samuel 

Lichtensztejn. Por parte de México participó el maestro Leopoldo Zea, quien en los años duros jugó 

un papel determinante en la UNAM para darle cabida y protección a numerosos exiliados de la patria 

grande. 

El perfil de estos invitados era interesante: dos de ellos, Luis Maira y Samuel Lichtensztejn 

eran en ese momento Embajadores en México de sus respectivos países; y uno más, Jaime Hales, 

Agregado cultural de la Embajada de Chile; profesores e investigadores de la UNAM eran Esther 

Iglesias, Horacio Cerutti, Mario Miranda, Eduardo Ruiz Conterdo, José Luis Balcárcel y Jorge Turner, 

Vania Salles era una distinguida investigadora de El Colegio de México; Norma López Suárez estaba 

ya como académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y Guy Duval en el 

CINVESTAV13 del Instituto Politécnico Nacional; Saúl Irigoyen seguía en la Escuela de Escritores de 

la SOGEM14; y Ángel Guerra y José Steinsleger permanecían en las trincheras del periodismo, como 

editorialistas del diario La Jornada.15 

 El compendio reúne 16 ensayos, cuyos títulos y autorías son: 

                                                           
12 CÁRDENAS, “Los orígenes del asilo político”, en México, país de asilo, 2003-2006, pp. 79-88. 
13 CINVESTAV significa Centro de Investigación y Estudios Avanzados. 
14 SOGEM significa Sociedad de escritores de México. 
15 VÉJAR PÉREZ RUBIO, El exilio latinoamericano en México. “Presentación”, pp. 13.  
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Exilio, de Norma López Suárez. José Martí: en brazos de un espacio me reclino, de Luis 

Toledo Sande. El exilio interminable de Saúl Ibargoyen. Exilio e integración de América Latina, de 

Horacio Cerutti. El exilio y la integración, de Esther Iglesias Lesaga. México, histórico refugio 

latinoamericano, de Eduardo Ruiz Contardo. Andanzas por el exilio en México, de Jorge Turner. El 

exilio latinoamericano en México, de Luis Maira. Los exiliados bolivianos en México, de Mario 

Miranda Pacheco. El exilio democrático guatemalteco en México, de José Luis Balcárcel Ordoñez. 

El exilio haitiano en México, de Guy Duval. Vivencias del exilio uruguayo en México, de Samuel 

Lichtensztejn. Del exilio interior, de Jaime Hales. Ciencia y transtierro en América Latina, en que 

Norma López entrevista al doctor argentino Marcelino Cerejido; Voces del exilio en México, en que 

Mario Casasús entrevista al poeta Jorge Boccanera, y Pienso, luego exilio, de Jorge Mansilla Torres. 

Allí, en la propia presentación, Véjar hace un recuento de latinoamericanos exiliados en 

México país por país, al tocar Venezuela menciona a Rómulo Gallegos, Andrés Eloy Blanco y 

Domingo Miliani.  

En los demás artículos –sin duda interesantes, en los que cada testimoniante  recuerda su 

experiencia- solo Mario Miranda Pacheco recuerda a Venezuela al mencionar: “Terminada la guerra 

de independencia y en el laberinto político de los estados emergentes, el área andina, como otras 

regiones emancipadas (...) se convirtió en un vasto escenario del exilio (...) En Ecuador, Colombia, 

Venezuela, los países centroamericanos y México, las circunstancias fueron similares (...) A 

mediados del siglo XX y en décadas siguientes, como continuación de los despotismos tipo Estrada, 

Ubico, Gómez, (...) tomaron cuerpo los exilios impuestos por los gobiernos de Perón, Pérez Jiménez, 

Somoza, Odría.” 16   

 

En 2002, el doctor Yankelevich coordinó México, país refugio, la experiencia de los exilios 

en el siglo XX 17, trabajo que se divide en dos grandes apartados: Los exilios europeos y El exilio 

español y latinoamericano. Esta última parte recoge nueve artículos: “La comisión argentina de 

Solidaridad”, de Pablo Yankelevich, “El exilio de los psicoanalistas argentinos”, de Fanny Blanck-

Cereijido, “Testimonios de la memoria. Sobre exilio y literatura argentina”, de Sandra Lorenzano. 

“Enfoques comparativos sobre los exilios en México: España y Argentina en el siglo XX”, de la 

investigadora argentina Clara Lida, “Abrir la casa. México y los asilados políticos chilenos”, de 

Gabriela Díaz Prieto, y “Redes del exilio aprista en México (1923-1924) una aproximación”, de 

Ricardo Melgar.   

                                                           
16 MIRANDA PACHECO, A propósito del exilio boliviano en México. En VÉJAR PÉREZ RUBIO, El 

exilio latinoamericano en México  pp. 80-81 con este mismo título se publicaría después en Babel, 

Latinoamericanos en la ciudad de México, abril/junio/no.3, CM, 1999. 
17 YANKELEVICH, (coord..) México, país refugio, la experiencia de los exilios en el siglo XX, Plaza y 

Valdés/INAH/ CONACULTA, 2002, 338 pp. 
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En 2003, Yankelevich, compartió la compilación El Otro, el extranjero18 con Fanny 

Blanck-Cereijido y  Roger Bartra, allí el investigador argentino hizo el artículo “Ser otro en ambas 

patrias. Exiliados latinoamericanos en México”. Y al año siguiente compiló Represión y 

destierro: itinerarios del exilio argentino.19  

En 2007 Pablo Yankelevich fue compilador, con Silvia Jensen, de Exilios: destinos y 

experiencias bajo la dictadura militar,20 publicación que vio la luz en su país natal, y que habla de 

la diáspora argentina. Y dos años después coordinó Nación y extranjería, La exclusión racial en las 

políticas migratorias de Argentina, Brasil, Cuba y México, 21 editado por la UNAM en 2009.  

Al año siguiente el prolífico investigador publicó su libro clásico Ráfagas de un exilio, 

Argentinos en México, 1974-1983.22  

El estudioso argentino también incursionó en aspectos del país de su residencia, en 2011 

publicó ¿Deseables o inconvenientes? Las fronteras de la extranjería en el México 

posrevolucionario.23  

Ese mismo año, coordinó, junto con Katya Somohano,  El refugio en México: entre la 

historia y los desafíos contemporáneos, México,24 publicado por la Coordinación General de la 

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Secretaría de Gobernación en 2011, con 101 

páginas.  

 

En 2015, Yankelevich coordinó Inmigración y racismo: contribuciones a la historia de los 

extranjeros en México, trabajo que incluye seis ensayos: “Elegir a la población: leyes de 

inmigración” de David Scott y David Cook-Martin, “Eugenesia, panamericanismo e inmigración en 

los años de entreguerras”, de Andrés H. Reggiani; “Extranjeros interiores y exteriores: la raza en la 

construcción nacional mexicana”, de Tomás Pérez Vejo; “¿México racista? Las políticas en el 

Territorio de Quintana Roo, 1924-1934”, de Elisabeth Cunin; “Hacer a México: la nacionalidad, los 

                                                           
18 YANKELEVICH, BLANCK-CEREIJIDO, BARTRA [ y otros.] El Otro, el extranjero, prologo por 

Horacio Etchegoyen. Libros del Zorzal, 2003, 156 páginas. pp. 109-130. 
19 YANKELEVICH, (comp.) Represión y destierro: itinerarios del exilio argentino. Buenos Aires, 

Ediciones Al Margen, 2004, 276 pp. 
20 YANKELEVICH, JENSEN (comp.) Exilios: destinos y experiencias bajo la dictadura militar, Buenos 

Aires, Libros del Zorzal, 2007, 251 pp. 
21 YANKELEVICH, Nación y extranjería, La exclusión racial en las políticas migratorias de Argentina, 

Brasil, Cuba y México, UNAM,  2009. 
22 YANKELEVICH, Ráfagas de un exilio, Argentinos en México, 1974-1983,22 México, DF, 2010, 

COLMEX, 367 pp. 
23 YANKELEVICH, ¿Deseables o inconvenientes? Las fronteras de la extranjería en el México 

posrevolucionario, Bonilla Artigas Editores, México, 2011, 204 pp. 
24 YANKELEVICH y Somohano (coord.),   El refugio en México: entre la historia y los desafíos 

contemporáneos, México,24Coordinación general de la comisión mexicana de ayuda a refugiados, SEGOB, 
2011, 101 pp. 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bNIs620S7Wk63nn5Kx94um%2bSa6lsEytqK5JtJa2UrGtuEixlr9lpOrweezp33vy3%2b2G59q7Ra%2bptkywqbZQsq6khN%2fk5VXj6aR84LPhefKmsEiwq98%2b8tflVb%2fEpHnss%2bqB4KTLcK6mr0iup65Jta22TaTc7Yrr1%2fJV5OvqhPLb9oyk3fN98eq7bPDr4wAA&vid=3&sid=2e023fc2-5a8d-45bf-8776-1ccbcc9eece2@sessionmgr102&hid=126
http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bNIs620S7Wk63nn5Kx94um%2bSa6lsEytqK5JtJa2UrGtuEixlr9lpOrweezp33vy3%2b2G59q7Ra%2bptkywqbZQsq6khN%2fk5VXj6aR84LPhefKmsEiwq98%2b8tflVb%2fEpHnss%2bqB4KTLcK6mr0iup65Jta22TaTc7Yrr1%2fJV5OvqhPLb9oyk3fN98eq7bPDr4wAA&vid=3&sid=2e023fc2-5a8d-45bf-8776-1ccbcc9eece2@sessionmgr102&hid=126
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chinos y el censo de población de 1930” de Kif Augustine-Adams y “Judeofobia y revolución en 

México”, de su propia autoría. 

Una trayectoria simultánea a la de Yankelevich también desarrollada en México es la de 

Silvia Dutrénit Bielous, investigadora uruguaya que también salió de su país por razones políticas, 

quien ha venido estadiando estudiando el exilio uruguayo en nuestro país; entre sus trabajos 

encontramos, en obra conjunta con Guadalupe Rodríguez de Ita y otros investigadores Asilo 

diplomático mexicano en el Cono Sur, (1999).25 y Tras la memoria: el asilo diplomático en tiempos 

de la Operación Cóndor. 26  

 

En 2006, la doctora Dutrénit coordinó El Uruguay del exilio: gente, circunstancias, 

escenarios. En Montevideo, ediciones Trilce, 2006, de 542 páginas, y en 2008, con la profesora-

investigadora mexicana Eugenia Allier Montaño y el uruguayo Enrique Coraza publicaron Tiempos 

de exilios, Memoria e historia de españoles y uruguayos. 27   

 

En 2008, compartiendo la coordinación con Fernando Serrano Migallón publicó  El exilio 

uruguayo en México28, en 2011 La embajada indoblegable, asilo mexicano en Montevideo durante 

la dictadura,29 y en 2015 Aquellos niños del exilio, Cotidianidades entre el Cono Sur y México, 

editado por el Instituto Mora, en la capital mexicana, en 459 páginas. 

 

La doctora Dutrénit últimamente ha puesto su atención en Centroamérica, en El Salvador 

particularmente. 

 

También desarrolló sus principales publicaciones entre esos años Daniela Gleizer, poniendo 

su atención en los flujos de judíos: Mexico frente a la inmigracion de refugiados judios, 1934-1940 

editada por el Instituto Nacional de Antropologia e Historia en 2000, y  El exilio incómodo. México 

y los refugiados judíos, 1933-1945, editado conjuntamente por El Colegio de México y la 

Universidad Autónoma Metropolitana plantel Cuajimalpa, en 2011.  

 

En 2006, Palma Mora publicó De tierras extrañas. Un estudio sobre la inmigración en 

México. 1950-1990, cuyo segundo capítulo, Confort, hospitalidad y refugio, incluye el subcapítulo 

                                                           
25 DUTRÉNIT, et al, Asilo diplomático mexicano en el Cono Sur, I. Mora, SRE, y Acervo Histórico 

Diplomático Instituto Matías Romero. 1999, 157 páginas. Tiempos de exilios, 2008, Fundación Carolina/I. 

Mora, Textual, Colonia Suiza, Uruguay, 289 pp. 
26 DUTRÉNIT, Tras la memoria: el asilo diplomático en tiempos de la Operación Cóndor, 26I. Mora, 

Gobierno del DF, 2000, 292 pp. 
27 DUTRÉNIT, et al. Tiempos de exilios. Memoria e historia de españoles y uruguayos. Fundación 

Carolina/Textual/I. Mora, Colonia Suiza, Uruguay, 2008, 293 pp. ENAH. 
28 DUTRÉNIT, SERRANO MIGALLÓN (coord.)  El exilio uruguayo en México, Cátedra México País de 

asilo, Porrúa/ Facultad de Derecho UNAM/ México  2008, xi, 178 pp. 
29 DUTRÉNIT, La embajada indoblegable, asilo mexicano en Montevideo durante la dictadura, editorial 
Fin de Siglo y el Instituto de Ciencia Política, Montevideo, 2011, 203 pp. 
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2.2 Exiliados latinoamericanos, donde ni siquiera es mencionado que hubo grupos de exiliados 

procedentes de Venezuela entre 1950 y 1958… Y en el cuadro 11 “Americanos en México 1950-

1990, principales países de nacimiento, enlista a Estados Unidos, Guatemala,  Canadá, Cuba, 

Argentina, Nicaragua Chile, Colombia, Perú, y otros países”, entre los cuales no aparece 

Venezuela…30 

 

Mario Sznajder y Luis Roniger, estudiosos argentinos radicados en Israel y Argentina 

respectivamente, publicaron en 2013 en el Fondo de Cultura Económica la obra conjunta La política 

del destierro y el exilio en América Latina,31 En cuyos primeros capítulos los autores teorizan y 

analizan términos vinculados con el asunto, así como los géneros, grupos. Más adelante mencionan 

el papel de Chile como temprano país-destino y pasan a estudiar las “diásporas” argentina, uruguaya 

y brasileña, mas, en  su capítulo “México y su tradición de asilo” mencionan  como este país 

comenzó a figurar como país-refugio hasta la estabilidad  porfiriana, que desarrolla mucho más 

después de la Revolución. 

Ya en ese momento, dedican página y media al exilio venezolano de los veinte, mencionando 

que entre sus principales personajes se asilaron en México el que fuera gobernador de Caracas 

Carlos León y el nicolaíta Miguel Zúñiga Cisneros, y que aquí se fundó el Partido Revolucionario 

Venezolano. 

 

 En cuanto a la década de los cincuenta sentencian: 

 

 los latinoamericanos que huían de la represión en los años cincuenta, periodo de turbulencia 

política a lo largo de América Latina, eligieron México como una de sus primeras opciones para el 

exilio, motivados por la imagen de compromiso progresista, revolucionario, de la élite política 

mexicana. En ese periodo, México recibió una gran multitud de exiliados de las dictaduras de Rafael 

Leónidas Trujillo (...) François Papa Doc Dubalier de Haití,  Anastasio Somoza de Nicaragua, 

Marcos Pérez Jiménez de Venezuela, Carlos Castillo Armas y otros gobernantes de facto en 
Guatemala, y Fulgencio Batista de Cuba.32  

 

Uno de los pocos párrafos que hemos encontrado sobre nuestro tema describe las actividades 

del partido Acción Democrática, de que contaba con alrededor de mil simpatizantes y activistas 

estrechamente unidos en torno a la figura del ex Presidente Rómulo Gallegos, que era el partido más 

grande del exilio así como el mejor organizado, que de lejos, la mayor cantidad de actividades se 

concentraba en México, donde la Confederación de Trabajadores de Venezuela en el Exilio, bajo la 

dirección de los militantes de AD, colaboraba de manera estrecha con el movimiento sindical 

                                                           
30 PALMA MORA, De tierras extrañas. p. 221. 
31 SZNAJDER y RONIGER, La política del destierro y el exilio en América Latina, México, Fondo de 

Cultura Económica, México 2013, 443 pp. 
32 SZNAJDER y  RONIGER, La política del destierro y el exilio en América Latina, p. 159. 
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internacional independiente. Hablan de su medio informativo, señalando que era “el más importante 

en el exilio, Venezuela Democrática,” de sus reuniones públicas y periódicas.33  

 

Llama nuestra atención que solo menciona el nombre de Rómulo Gallegos, cuyas actividades 

de casi diez años en el país se limitan a lo citado, dejando además de lado las mil personas del 

conjunto de personajes que afirman vinieron en dicho exilio; algo mencionan de las actividades del 

grupo, dejando de lado las interesantes en el aspecto cultural, y afirma que Venezuela Democrática 

fue, de los órganos de difusión del partido “el más importante en el exilio” cuando el periódico 

informativo del Partido Comunista, Noticias de Venezuela,  alcanzó más tirajes y duró más tiempo, 

y ni siquiera menciona la presencia de personajes de ese partido ni de URD, ¡cuyas cúpulas 

dirigentes se exiliaron en México!.  

También debemos mencionar el artículo de Walter R. Bonilla  Del Cono sur al Caribe. La 

historiografía del exilio en Argentina, Chile y República Dominicana (1980-2004), publicación de 

2016.34  

 

Otra trayectoria labrada durante años es la de Ricardo Melgar Bao, estudioso peruano 

radicado en México, quien también dejó su país por razones políticas; este investigador ha dedicado 

parte de su vida al estudio de los exilios en México, es autor de Redes e imaginario del exilio en 

México y América Latina, 1934-1940,35 donde atiende sobre todo los exilios peruanos –y apristas- 

llegados en esos años; y de la relación que con ellos tuvieron otros  exiliados latinoamericanos con 

quienes coincidieron en México, como los venezolanos Gustavo Machado, Miguel Otero Silva, y 

Humberto Tejera.  

 

Ese es el entorno que retoma en sus estudios V.R. Haya de la Torre a Carlos Pellicer, cartas 

indoamericanas (2010) y  Vivir el exilio en la ciudad, 1928, V. R. Haya de la Torre y J. A. Mella.36 

(2013).  

El doctor Melgar también fue coordinador –con Rossana Cassigoli- de Pueblos, diásporas y 

voces de América Latina,37 trabajo que en sus cuatro apartados incluye 13 ensayos, mas no hablan 

sobre exilios, su contenido polemiza sobre cultura e identidad. 

                                                           
33 SZNAJDER / RONIGER, La política del destierro y el exilio… páginas 192-195. 
34 BONILLA,  Del Cono sur al Caribe. Tzintzun n°43 (enero-junio 2016)  pp.187-210. 
35 MELGAR, Redes e imaginario del exilio en México y América Latina, 1934-1940, Buenos Aires, 

ediciones Libros en Red, 2003, 248 pp. 
36 MELGAR,  Vivir el exilio en la ciudad, 1928, V. R. Haya de la Torre y J. A. Mella.36 (2013).  
37 MELGAR  y CASSIGOLI, Pueblos, diásporas y voces de América Latina, UNAM, 2010, 318 pp. 

(Ciesas). 

http://tzintzun.iih.umich.mx/num_anteriores/pdfs/tzn43/exillio_argentina_chile_dominicana.pdf
http://tzintzun.iih.umich.mx/num_anteriores/pdfs/tzn43/exillio_argentina_chile_dominicana.pdf
http://tzintzun.iih.umich.mx/num_anteriores/pdfs/tzn43/exillio_argentina_chile_dominicana.pdf
http://tzintzun.iih.umich.mx/num_anteriores/pdfs/tzn43/exillio_argentina_chile_dominicana.pdf
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También es autor de Redes y espacio público transfonterizo: Haya de la Torre en México, 

1923-192438 obra de 2005; de Redes del exilio aprista en México (1923-1924) y de Redes e 

imaginario del exilio en México y América Latina 1934-1940. 

Asimismo, Melgar Bao es autor de numerosos artículos que encontramos en diversas obras 

colectivas -mismos que serán mencionados cuando analizamos dichos trabajos conjuntos- entre 

ellos encontramos dos dedicados al exilio venezolano de los años veinte,39 Mas ninguno del que 

arribó en los años de nuestro estudio. 

 

Otra obra conjunta digna de mención es Política en Movimiento: Estado, Ciudadanía, Exilio 

y Migración en América, coordinada por Cristina Amezcua, José Carlos Luque y Javier Urbano40 y 

publicada por la UNAM en 2013. La obra está dividida en cuatro partes, siendo la primera de ellas 

“Migración y política: algunas coordenadas para el debate”, donde encontramos los artículos: “Los 

límites de la ciudadanía clásica: las coordenadas para el debate teórico contemporáneo”, de Leticia 

Calderón Chelius; “Transnacionalismo político, Estado, nacionalismo y ciudadanía: una mirada 

desde el sur”, de José Carlos Luque Brazán. “Una evaluación crítica sobre la relación entre la 

migración y desarrollo. Propuestas para el diseño de política pública desde la perspectiva del 

desarrollo”, de Javier Urbano Reyes; y  

“Enfoques en los estudios sobre migración y ciudadanía”, de Teresa Pérez Cosgaya. 

 

 La Segunda Parte: “Políticas migratorias”, contiene tres artículos: “Hacia una política 

migratoria en Chile. Una mirada a la teoría, modelos y casos”, de Bernardo Navarrete; “Las políticas 

migratorias en el Mercosur: aportes regionales”, de Fernando Neira Orjuela, y “Apertura y cierre de 

espacios para la participación política de los migrantes: un análisis de la estrategia del gobierno 

salvadoreño (2004-2009)” de Xiomara Peraza. 

 

La tercera Parte, “Ciudadanía y participación politica”, contiene seis artículos: “Inmigración, 

exilio y ciudadanía en Chile. Aportes para las políticas públicas desde la experiencia de los 

inmigrantes”, de Loreto Rebolledo. “Formación ciudadana y Estado neoliberal. El caso de las 

familias jornaleras migrantes”, de Teresa Yurén. “Miriam de la Cruz Reyes. Emigración, estado y 

sociedad en Bolivia: la reivindicación de “el voto en el exterior” de Eduardo E. Domenech y Alfonso 

Hinojosa Gordonava. “La ciudadanía y los inmigrantes: un desafío a la democracia”, de Alyshia 

Gálvez. “Pensar la democracia desde lo particular: el caso de las empleadas domésticas en Lima”, 

                                                           
38 MELGAR, “Redes y espacio público transfronterizo: Haya de la Torre en México, 1923-1924”, en Ma. 

Elena CASAÚS ARZÚ y Manuel PÉREZ LEDESMA, Redes intelectuales y formación de naciones en 

España y América Latina (1890-1940) Universidad Autónoma de Madrid, 2005, pp. 65-105. 
39 MELGAR,  “Utopía y revolución en el exilio venezolano en México”, Memoria, revista mensual de política 

y cultura, abril de 1998, n°110  pp. 37-45 e  Imaginarios del exilio y la solidaridad México y Venezuela, El 

Tlacuache n°193, 4 de diciembre de 2005. INAH, centro Morelos. 
40 AMESCUA, LUQUE y URBANO, Política en Movimiento: Estado, Ciudadanía, Exilio y Migración en 

América, UNAM, 2013, 466 pp. 
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de Carola Mick. “Voto a la distancia, análisis de la participación política de los ecuatorianos en el 

exterior”, de Jacques Ramirez Gallegos y Pablo Boccagni. 

 

La cuarta parte, “Experiencias migratorias: cultura y política”,  contiene seis artículos: 

“Entre la desterritorialización y la reterritorialización: la ciudadanía en el aire”, de Cristina Amescua 

Chávez. “Por el derecho de nuestros niños. participación política no electoral en Wasco, California”, 

de Vanessa Michel. “Familias chilenas en el norte de la Patagonia argentina: historias de afirmación 

y disputas por derechos”, de Martha Radonich, Verónica Turpin y Ana Ciarallo. “Capital social, 

formación familiar y asentamiento permanente en Estados Unidos”: de Patricia Ruiz-Navarro y 

Enrico Marcelli. “La búsqueda de la ciudadanía diferenciada, la población “negra” de la Costa Chica 

de Oaxaca, México, y Ciudadanía fallida y actores sociales marginales, recesos de cambio y 

movilidad étnica en el Noroeste de México. Miradas y casos alternos a los procesos migratorios”, 

de Guillermo Castillo. 

 

En noviembre de 2016 se publicó la obra Cien años de cooperación internacional de México 

1900-2000, del diplomático Bruno Figueroa Fisher; la cual citamos porque en algunos de sus 

subcapítulos habla sobre la tradición mexicana de proteger perseguidos políticos: en su capítulo I, 

“Los inicios de la cooperación internacional mexicana (1900-1945)” aparece el subcapítulo “La 

mano tendida a España y a los refugiados europeos”, y en el capítulo III, “De la abundancia a la 

institucionalización de la cooperación mexicana (1976-2000) aparecen “Una difícil decisión: la 

reubicación de los refugiados en Campeche y Quintana Roo”, “Pacificación regional y posibilidad 

de regreso para los refugiados” y “La condición de refugiado en México y el establecimiento 

definitivo de guatemaltecos en territorio nacional”. 

Adalberto Santana, profesor-investigador de Universidad Nacional Autónoma de México al 

ocupar la dirección del Centro de Investigación de América Latina y el Caribe (CIALC) entre marzo 

de 2008 y marzo de 2016, puso especial interés en el tema de los exilios, dando origen a varias 

compilaciones y colecciones.  

La primera obra que muestra esa inquietud fue la publicación que coordinara él mismo, y 

que viera la luz en diciembre de 2008, titulada Venezuela: política y migración.41 Además de la 

presentación e introducción a cargo del propio Santana, seis artículos conforman la obra: “La 

Venezuela de Hugo Chávez (1935-2000)”, de la doctora Felicitas López Portillo. “Política exterior 

de Venezuela en los comienzos del siglo XXI”, de Salvador E. Morales Pérez. “Venezuela en la 

dinámica de la democracia participativa”, de Lino E. Morán Beltrán. “México y Venezuela: Cultura 

y exilio político”, del estudioso venezolano Tomás Straka. “Las migraciones en Venezuela: Pasado 

y presente”, de Raquel Álvarez de Flores y Dyanna María Ruíz Uzcátegui y “Venezuela y las 

relaciones laborales en el siglo XXI”, de Yamile Delgado de Smith. 

                                                           
41 SANTANA (Coord.) Venezuela: política y migración. México, CIALC (UNAM) 2008, 176 pp. 
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De todos ellos, encontramos una pequeña referencia a nuestro tema en el artículo del doctor 

Straka:  

Vendría otra dictadura y a México van a parar muchos de los líderes fundamentales de las nuevas 

generaciones. Rómulo Gallegos, cuyas novelas y cuentos empiezan a ser vertidos a la filmografía 

mexicana – en 1945, por ejemplo, se filma “Canaima”- pasa el nuevo exilio en México. En una 

carretera mexicana encuentra la muerte Andrés Eloy Blanco. En la Ciudad de México los exiliados 

editan dos periódicos legendarios: Noticias de Venezuela,  del Partido Comunista; y Venezuela 

Democrática, de Acción Democrática.  En 1956, como dijimos, aparece en el Fondo de Cultura 

Económica Venezuela política y Petróleo.42  

 

Encontramos en dicha afirmación solo la mención de dos personajes del grupo que tenemos 

ubicado, muy poco acerca de sus actividades. 

En 2013, Santana compartió la coordinación con  Rubén Torres, Margarita Vargas Canales, 

Dante Barrientos Tecún y Gérard Gómez de la obra titulada México, tierra de acogida,43 el cual se 

divide en tres capítulos. El capítulo I, “México, tierra de acogida: exilios y relaciones 

internacionales” comprende los artículos “Las relaciones entre México y Europa a mediados del 

siglo XX”, de Gérard Gómez. El segundo es “Gilberto Bosques Saldívar. El exilio europeo en 

México durante la II Guerra Mundial”, de Rubén Torres Martínez. “Exilio y límites de la integración 

política: el caso de los exiliados chilenos de 1973-1974”, de Raphaële Plu-Janvrin y “El Diferendo 

franco-mexicano y la violencia en México”, del propio Santana. 

El capítulo II, titulado el teatro y “El cine en la relación México-Francia-España: 

transculturizaciones”, incluye dos artículos: “¿Y si acaso ya estuviéramos allá…?: viaje 

dramatúrgico de ida y vuelta con Antonio Artaud”, de Marie-Jeanne Galéra, y “El cine transcultural 

de Buñuel en México: el juego interfílmico y la autorreferencialidad en la hija del engaño” (1951 

de Nelly Rajaonarivelo). 

Y el capítulo III, “Cruces literarios y transterritoriales: México-América Latina-España-

Francia” conjunta “México, la Tierra prometida en las literaturas latinoamericanas”, de Dante 

Barrientos Tecún. “La cuestión de la transterritorialidad en la triología del exilio republicano de 

Jordi Soler”, de Alba Lara-Alegrín. “Sergio Pitol y el exilio republicano español en México”, de 

Karim Benmiloud y “Recepción de escritores franco-caribeños en México”, de Margarita Vargas. 

Adalberto Santana fundó en 2014 el Proyecto Papiit: “Interacción de los exilios en México 

e Iberoamérica (siglo XX)”. Que reúne en la UNAM a investigadores y alumnos de diversos grados 

emanados de diversas instituciones que hacen tesis o investigaciones sobre exilios latinoamericanos; 

el grupo que se reúne mensualmente con el fin de  exponer y recibir comentarios, críticas y 

recomendaciones para sus trabajos, participan en congresos y coloquios nacionales e internacionales 

a donde llevan como ponencias sus investigaciones de tesis o temas paralelos a éstos; con el fin de 

                                                           
42 STRAKA, Tomás: “México y Venezuela: Cultura y exilio político”,  p. 112. 
43 SANTANA, TORRES, VARGAS, BARRIENTOS, GÓMEZ, México, tierra de acogida. UNAM, 

CIALC, AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ. México 2013, 223 pp. 
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exponer a sus trabajos a la crítica, observación y sugerencias de los estudiosos del exilio de ésta y 

otras naciones, además de invitar a especialistas del tema, nacionales y extranjeros, quienes 

presentan ponencias o libros. 

 

De manera paralela a esas actividades, bajo la firma del Centro de Investigaciones de 

América Latina y el Caribe de la UNAM, se han  venido editando los estudios de la Colección Exilio 

Iberoamericano,  la cual lleva apenas cinco títulos: Docencia y cultura en el exilio republicano 

español coordinado por Adalberto Santana y Aurelio Velázquez (2015). Política y sociedad en el 

exilio republicano español, coordinado por Mari Carmen Serra Puche, José Francisco Mejía Flores 

y Carlos Sola Ayape (2015).  Luis Cernuda: exilio, discurso y crítica literaria, de Ricardo Martínez 

Luna (2015). Exilio nicaragüense en México (1937-1947), de Laura Beatriz Moreno Rodríguez 

(2016) y Exilio y diplomacia en el conflicto Centroamericano (1898-1903), de Hugo Martínez 

Acosta (2016). Todos ellos miembros del “Interacción de los exilios en México e Iberoamérica 

(siglo XX)”.  

 

Entre las tesis que se elaboran en el Proyecto tenemos la del estudiante de la UNAM Ulises 

Medina, quien estudia “El Exilio Cristero en Cuba”, Karina Leyte  “Alaide Fopa, una poeta 

guatemalteca en México”, y Eusebio Andújar “El Exilio Boliviano en México, Perú, Chile y 

Argentina. Un acercamiento a sus redes sociales y campo intelectual durante los años setenta del 

siglo XX”, dirigida por el doctor Ricardo Melgar en 2010, trabajo de 182 páginas. 

 

  También  mencionaremos dos obras que trabajaron a diferentes grupos de emigrantes 

establecidos en México, porque a veces la razón de su llegada fue el exilio político.  

 En 2009, Carlos Martínez Assad coordinó y editó La ciudad cosmopolita de los 

inmigrantes,44 En esta enorme publicación encontramos estudios de diferentes grupos en el siguiente 

orden: el volumen I incluye Españoles, Franceses, Libaneses, Italianos, Judíos Sirio-Libaneses, 

Británicos, Estadounidenses, Griegos, Chinos, Coreanos, Japoneses, Gitanos, Británicos 

Estadounidenses y Húngaros. Mientras que en el segundo encontramos Judíos Sefaradíes, 

Alemanes, Judíos Ashkenazitas, Austriacos, Españoles Refugiados, Cubanos, Colombianos, 

Guatemaltecos, Peruanos, Argentinos y Chilenos. 

 

Los artículos dedicados a grupos latinoamericanos son “Cubanos, La inmigración como 

semillero de cultura popular”, de Gabriela Pulido Llano, “Colombianos. Una inmigración de afecto, 

arte y cultura a pesar de los pesares”, de Mario Rey, “Guatemaltecos. Exiliados en la ciudad y 

viceversa”, de Guadalupe Rodríguez de Ita. “Peruanos. Flujos migratorios, representaciones y 

prácticas culturales”, de Ricardo Melgar. Volumen II: Yankelevich, “Argenmex. Desterrados 

                                                           
44 MARTÍNEZ ASSAD (coord..) La ciudad cosmopolita de los inmigrantes, Secretaría de desarrollo rural y 

equidad para las comunidades, y Ciudad de México, México, 2009, 2 vols. 
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argentinos en la ciudad de México”, “Chilenos, Aterrizar en el Distrito Federal”, a cargo de Gabriela 

Díaz Prieto. 

De ese tenor es la obra Extranjeros en México, continuidades y nuevas aproximaciones 

(2010), de Ernesto Rodríguez Chávez,45 quien en esa época era director del Centro de Estudios de 

Migración del Instituto Nacional de Migración, candidato a doctor en sociología por la UNAM y 

catedrático en varias universidades del país. 

 

La obra reúne 14 artículos, los numerados I y el III son de su autoría: “Fuentes de 

información estadística sobre los inmigrantes en México” y “Potencialidades y limitaciones y La 

inmigración en México a inicios del siglo XXI”. Mientras el II, “Tres momentos de la inmigración 

internacional en México, 1880-1946”, corresponde a Delia Salazar Anaya. El IV, “La presencia de 

españoles en México  en el siglo XX, Continuidades y rupturas en una visión panorámica desde el 

final del Porfiriato hasta los años ochenta, 1910-1980”, de Alicia Gil Lázaro. V: “Los inmigrantes 

españoles contemporáneos en México: una mirada a sus perfiles socioeconómicos y sus patrones de 

participación laboral”, corresponde a Salvador Cobo. VI: “Los vecinos del norte. Aspectos de su 

inmigración en México en la segunda mitad del siglo XX”, de Mónica Palma Mora. El VII. “Los 

inmigrantes guatemaltecos en México: antecedentes históricos y situación actual”, es de la autoría 

de Manuel Ángel Castillo y Mario Vázquez Olivera. El VIII, “Un siglo de inmigración cubana en 

México, 1860-1959”, es de María del Socorro Herrera. El IX, “La inmigración cubana actual en 

México, su perfil sociodemográfico e inserción laboral”, es de Liliana Martínez Pérez y Velia 

Cecilia Bobes León. El X. “Los franceses en México: una comunidad, su estudio y sus problemas”, 

corresponde a Javier Pérez Siller; el X. “El exilio argentino en México 1974-1983. Un ejercicio de 

cuantificación”, es de Pablo Yankelevich y el XII, “Los inmigrantes colombianos en México: una 

caracterización sociodemográfica”, corresponde a  Fernando Neira Orjuela. 

 

Trabajo que recuerda al anterior, pero más reciente, es México capital del exilio -Libro 

hermano de París capital del exilio- Presentación de Philippe Ollé-Laprune, prólogo de Fabrizio 

Mejía Madrid, México, 2014, editado por el Fondo de Cultura Económica, la Casa de Refugio 

Citlaltépetl, el Gobierno de la Ciudad de México y la Comisión del B1100 en la ciudad de México. 

Donde encontramos 19 ensayos y cinco composiciones en el “Cuaderno literario”; tales ensayos 

son:  

“Editar, vender y diseñar libros desde el exilio”, de Tomas Granados Salinas, (un estudio 

sobre Joaquín Díez Canedo, Ricardo Nudelman y Carlos Palleiro. “La verdadera vida de Bartolomeu 

Costa-Amic”, de Fabienne Bradu. “El legado del exilio español en la UNAM”, de Gonzalo Celorio. 

“Luis Cernuda, eterno disidente”, de Ricardo Cayuela  Gally. “Profecías inatendidas”, de Rafael 

Barajas. “Los médicos republicanos españoles en México”, de Magdalena Ordóñez Alondo. “Tan 

lejos… unidos”, de Jorge f. Hernández -sobre el exilio español en la capital- “Aquellos días que 

                                                           
45 RODRÍGUEZ CHÁVEZ, Ernesto, Extranjeros en México, continuidades y nuevas aproximaciones, 

Instituto Nacional de Migración, SEGOB, México, 2010, 423 pp.  
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vendrán”, de Mauricio Mejía –sobre equipos de futbol de españoles- “Conlon Nancarrow”, de Tanya 

Huntington. “México ciudad hospitalaria para los exiliados germanohablantes”, de Renata Von 

Hanffstengel. “Tela de sevoya”, de Myriam Moscona -sobre judíos búlgaros y turcos de habla 

sefaradí- “El exilio que hizo árabes a los libaneses”, de Carlos Martínez Assad. “Seki Sano en el 

fuego de la confrontación”, de Sergio Hernández Galindo. “Puente, retaguardia y voz”, de Kristina 

Pirker. “Exilio chileno en México”, de Miriam Morales Sanhuaza. “Vivir en México: el exilio 

argentino”, de Rolo Diez. “Gonzalo Robles”, de Marcela Dávalos “A la consecución del sueño 

mexicano”, de José Manuel Prieto y “También el exilio enseña a interrumpirse”, de Carlos Pereda. 

 A los ensayos se añaden cinco textos literarios -cuyos contenidos tampoco aluden a nuestro 

tema- del cual no aparece ni rastro en toda la obra; en el prólogo, donde pretende hacer semblanza 

de la tradición de asilo desarrollada por México, pasa de mencionar una primera “oleada” de 

inmigrantes procedentes de Europa llegados durante el cardenismo, a una segunda: 

 En la segunda oleada masiva de exiliados en México –la de los sudamericanos huyendo de 

las dictaduras de la guerra fría- lo simbólico parece el criterio del Estado: dentro de un clima 

latinoamericanista, México encabeza al sur y, como cabeza, busca asilar a la familia y a los líderes del 

Congreso del gobierno electo y depuesto de Salvador Allende (...) y de los argentinos y los uruguayos 

que huyen, como pueden, de las universidades tomadas por las dictaduras militares.46  

 Y soslaya totalmente los exilios de la década de los cuarentas, cincuentas y sesentas: décadas 

en los que arribaron al país importantes grupos y líderes procedentes de Nicaragua, Cuba, 

Guatemala, Venezuela, Brasil... 

Otra persona que ha estudiado sobre los flujos migratorios y exilios es Delia Salazar, quien 

en Las cuentas de los sueños. La presencia extranjera en México a traces de las estadísticas 

nacionales 1880-1914, (obra de 2010) donde nos habla de los diferentes flujos migratorios a México 

en esos años. 

 

En cuanto a obras que, aunque tienen por objetivo otros temas, contienen referencias a exilios 

son los trabajos de  Felicitas López Portillo, profesora-investigadora mexicana del Centro de 

Investigaciones de América Latina de la UNAM, quien es, en nuestra opinión, la persona que más 

ha estudiado Venezuela en México; en una de sus obras sobre el tema, El Perezjimenismo, génesis 

de las dictaduras desarrollistas, solo menciona a los expatriados cuando habla de las demandas de 

los manifiestos de los distintos sectores sociales contra el régimen: “En las hojas volantes se 

reclaman el respeto a los derechos; se exigía mayor apoyo a la educación y una amnistía general 

que se establecieran jerarquizaciones para las obras públicas; la creación de un gobierno de 

integración nacional y el regreso de los exiliados.”47 

En otra de sus obras en que toca el tema, la que coordinó y en la que también colaboraron 

Salvador Méndez Reyes y Laura Muñoz Mata, Bajo el manto del libertador. Relaciones de México 

con Colombia, Panamá y Venezuela 1821-2000, publicada por la Secretaría de Relaciones 

                                                           
46 OLLÉ-LAPRUNE, México capital del exilio, p. 18. 
47 LÓPEZ PORTILLO, Felicitas, El Perezjimenismo, p. 169-170. 
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Exteriores de México en 2004, no menciona al grupo de nuestro estudio, y solo escribe en relación 

con nuestro tema: “En noviembre de 1957, a raíz del asilo en la misión diplomática mexicana de un 

estudiante acusado de intentar asesinar al hombre fuerte, las relaciones se tensaron hasta el punto de 

que el gobierno venezolano pidió la remoción del embajador Martínez de Alba y clamó a su vez por 

el envío del general Otero Pablos (...) El escollo se solucionó con el cambio de embajadores y el 

otorgamiento del salvoconducto solicitado.”48  

 

 Y en  Las relaciones México - Venezuela 1910-1960: una perspectivas desde la diplomacia 

mexicana -obra en la que, obviamente, puede extenderse más y de manera más específica al tema al 

limitar el tiempo y el espacio de su estudio- publicada por las universidades Michoacana y UNAM 

en 2005 menciona el asunto, pero de nuevo de manera marginal: nos dice que, en 1948, al producirse 

el golpe militar que depuso a don Rómulo Gallegos, seis ciudadanos venezolanos se refugiaron en 

la embajada mexicana en Caracas –de la que no da ningún nombre- que “La Universidad Central de 

Venezuela estuvo cerrada desde el último trimestre de 1951, situación que provocó una “emigración 

en masa” de estudiantes; la mayoría se fue a Santiago de Chile, Lima, Bogotá y a universidades 

estadounidenses, admitiéndose una docena en la Universidad Nacional Autónoma de México”, y 

habla de la prolongada estadía en dicha cede diplomática de, “el estudiante Humberto Teraut Villaur 

permaneció en la embajada casi un año, pues había ingresado en diciembre de 1956”, 49 temas en 

los que creo, sería interesante incursionar. ¿Quiénes fueron esos los primeros seis refugiados en la 

embajada? ¿Alguno de nuestros personajes? ¿Algún protagonista de hechos relevantes? 

Y no pasa al estudio detallado de la vida de los exiliados que llegaron a nuestro país tras el 

derrocamiento de Gallegos.  

 

En resumen, en cuanto a esta estudiosa se refiere podemos afirmar que no ha abordado de 

manera específica el tema de los exilios de venezolanos a México en ninguna de sus obras.  

 

2.1.1  Los exilios venezolanos en diccionarios y enciclopedias mexicanas: 

 

Existen asimismo algunas referentes al tema en diccionarios y enciclopedias mexicanas: 

Buscamos lo relacionado con estas temáticas en las tres obras de información general impresa más 

conocidas en México, la Enciclopedia de México, (1978), el Diccionario Porrúa (varias ediciones) 

y el Diccionario Enciclopédico de México Visual dirigido por Humberto Musacchio y editado por 

Andrés León (1990). 

La primera de esas obras recuerda al exilio venezolano de manera breve y superficial dada su 

naturaleza de información general, en el artículo Venezuela  solo menciona: 

 

En México han vivido largos años de exilio las siguientes personalidades venezolanas: Rómulo 

Betancourt, fundador de Acción Democrática; Rómulo Gallegos, quien dedicó una de sus últimas 

                                                           
48 LÓPEZ PORTILLO, et al., Bajo el manto del libertador, p. 163. 
49 LÓPEZ PORTILLO: Las relaciones México - Venezuela 1910-1960, pp. 149-150, 169 y 187. 
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novelas, En el país del cuervo, a la Revolución Mexicana; Andrés Eloy Blanco, poeta, muerto en 1956 

en un accidente; Gonzalo Barrios, presidente del Congreso Nacional; Gustavo Machado, presidente 

del Partido Comunista; Rafael José Neri, rector de la Universidad Central; Carlos Andrés Pérez, 

presidente de Venezuela; Ricardo Montilla y José Antonio Mayobre. 50 

 

 Hemos de decir que aunque algo dice del grupo que estudiamos, no menciona nada de sus 

actividades, de sus apoyos mexicanos, de su relación con otros exilios, y cae en errores, como la 

muerte de Blanco –ocurrida en 1955- el título de la novela mexicana de Gallegos es incorrecto, y 

que Carlos Andrés Pérez estuvo exiliado en Costa Rica. 

 

 El principal personaje de este exilio, don Rómulo Gallegos, merece artículo aparte, mas tras 

dejar de lado el doctorado Honoris Causa que le dio la Universidad Michoacana en 1943, comenta 

acerca de su exilio en México: 

  El 24 de noviembre de 1948 fue derrocado por el ejército. Se le expatrió a La Habana y en 

julio de 1949 se radicó en México, donde gozó de las consideraciones y el respeto del gobierno y del 

pueblo, muy especialmente de su amigo el general Lázaro Cárdenas. En 1950 murió su esposa Teotiste 

Arocha Equi. De 1952 a 1955 residió en Morelia. De esa época data su novela La brizna de paja en el 

viento. “En agosto de 1954 (Pedro Díaz Seijas: Antología de Rómulo Gallegos, SEP, 1966) el novelista 

cumplió 70 años. Así mismo su novela Doña Bárbara alcanzaba el cuarto de siglo. Un grupo de figuras 

eminentes organizaron una semana de homenaje con tal motivo. Estaba presidido por Jesús Silva 

Herzog y lo acompañaban Ricardo Montilla, Andrés Iduarte, Raúl Roa, Arnaldo Orfila Reynal. Hubo 

conferencias, banquetes, tertulias literarias. Los periódicos y revistas del continente, con excepción de 

Venezuela, dedicaron entusiastas elogios de reconocimiento a Gallegos y su obra.” En 1957 publicó 

La doncella y el último patriota (drama y varios cuentos). En enero de 1958 cayó la dictadura de Pérez 

Jiménez y el 2 de marzo de ese año Gallegos regresó a su patria,51 

El Diccionario Enciclopédico de México Visual en su  artículo “Venezuela”, trae valiosa 

aunque breve información sobre el exilio producido bajo los gobiernos de Gómez, y López 

Contreras, mas en cuanto a la diáspora de 1949-1958 solo dice: 

 

De este modo, a fines de los años cuarenta se produjo otra y más grande oleada migratoria hacia 

México. Por primera vez, al lado de intelectuales de prestigio, aparecieron obreros y campesinos, 

dirigentes sindicales, mujeres que habían sido víctimas de torturas, gente sin filiación ideológica que 

la dictadura había perseguido infundadamente, jefes de partidos políticos diferenciados por sus 

doctrinas pero hermanados en la acción coincidente de enfrentarse a los usurpadores. Los núcleos de 

desterrados venezolanos publicaron en México sus órganos de expresión  política, Venezuela 

Democrática y Noticias de Venezuela, y colaboraron en la revista Humanismo, dirigida por el cubano 

Raúl Roa.52 

 De nuevo, quedan de lado los nombres y las actividades de los exiliados que tenemos 

localizados, si bien se habla de tres de sus publicaciones. 

                                                           
50 Enciclopedia de México, Enciclopedia de México/SEP, Ciudad de México, 1988, vol XIV, p. 7996,  

artículo “Venezuela”, páginas 326 y 327. 
51 Enciclopedia de México, artículo “Rómulo  Gallegos”, Vol. V, p. 163 
52 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE MÉXICO, R-Z-2146  artículo “Venezuela”. 
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Y en cuanto al principal personaje de este exilio, don Rómulo Gallegos, también pasa por alto  

el doctorado Honoris Causa que le dio la Universidad Michoacana en 1943, y comenta acerca de su 

exilio en nuestro país: 

En 1947 fue elegido Presidente de la República. Derrocado al año siguiente por un golpe militar 

salió a La Habana y luego pasó a México (1949). Aquí fueron llevadas al cine sus novelas Doña 

Bárbara (con María Félix y dirigida por Fernando de Fuentes, 1943), La Trepadora (con María Elena 

Márquez y dirigida por Gilberto Martínez Solares, 1944) Canaima (con Jorge Negrete y Gloria Marín 

y dirigida por juan Bustillo Oro, 1945) y Cantaclaro (con Antonio Badú y Esther Fernández dirigidos 

por  Julio Bracho, 1945). De 1952 a 1955 vivió en Morelia, donde escribió La brizna de paja en el 

viento. En la capital publicó La doncella y el último patriota (1957). En 1958 retronó a su patria.53 

En cuanto al otro personaje famoso, Andrés Eloy Blanco, nos señala: “Al producirse el golpe 

de Estado que acabó con ese gobierno del partido Acción Democrática, Blanco se asiló en Estados 

Unidos, Cuba y, por último, en México, donde publicó el poemario Giraluna, signado por el 

exilio.”54 

 

  

 El exilio latinoamericano en México ha sido finalmente objeto de varias tesis no publicadas 

en diversas instituciones universitarias de distintos grados; encontramos: 

 

2.1.2 Tesis para optar por grados académicos hechas en instituciones mexicanas que estudian 

temas de exilios: 

 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

Licenciatura en estudios latinoamericanos: 

Nelly Esther Maldonado Escoto,  “Memoria, identidad y escritura: la problemática del exilio en dos 

novelas argentinas”, 2000, de 163 páginas 

Marlene Hamra Sasson.  “Literatura del exilio argentino: identidad y memoria de una sola muerte 

numerosa de Nora Strejilevich”, 2007, de 106 páginas. 

Lorena Martínez Parra. “De la memoria al exilio: memoria viva del desplazamiento guatemalteco 

hacia México 1980-1983. 2007”, de 191 páginas. 

Sergio Méndez Moissen,  “Redes intelectuales y políticas del exilio aprista en Chile de 1930 a 1939, 

2009”, de 150 páginas. 

Lourdes García Larqué, “Exiliados chilenos y uruguayos en Australia durante los años setenta y 

ochenta: algunas experiencias personales”, 2009, 225 páginas. 

                                                           
53 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE MÉXICO, E-LL-683, artículo “Gallegos, Rómulo”. 
54 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE MÉXICO, A-D-205, artículo Andrés Eloy Blanco. 
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Swuany Castro Vaca, “Tristán Marof, entre la fundación del Partido Socialista de Bolivia 1926, y 

sus exilios”. 2012, 188 páginas. 

Diana Hernández Villalobos. “Identidad y exilio: relato de una mujer chilena en México”. 2014, 71 

páginas. 

Licenciatura en historia: 

Ana Laura Ramos Saslavsky, “Gregorio Selzer: exilio y periodismo”, 2005, LXVIII, 151 páginas. 

Andrea Torrealba Torre: “Una vida interrumpida o el exilio de un chileno en México”, 2014, 125 

páginas. 

Licenciatura en lengua y literatura: 

Violeta Cárdenas Hernández,  “La voz del exilio en la narrativa de América Latina: Tununa Mercado 

y Héctor Tizoc”, 2001, 99 páginas 

Licenciatura en derecho: 

Fernando Cruz Caballero,  “Refugiados guatemaltecos en México”, 1996, trabajo de 255 páginas. 

Licenciatura en comunicación: 

Gonzalo Reyes Molina.  “Vuelo 11-09-73 Santiago-México: la vida de los exiliados chilenos en 

México tras tres décadas del golpe”, 2008, XI, 112 páginas. 

Pablo Almuli Cassigoli,  “El asilo en el derecho internacional, el caso del exilio chileno en México”. 

2012, 156 páginas. 

Maestría en pedagogía: 

Malena Alonso Garatte: “De huellas, aprendizajes, legados y no retornos. La experiencia de un 

grupo de pedagogos argentinos en el exilio mexicano (1975-1983)”, 2013, 225 páginas.  

Maestría en Estudios Latinoamericanos: 

Hilda Vázquez Medina,  “Escenarios, situaciones y tramas: el exilio dominicano en México, 1950-

1960”, 2011, 129 páginas,  

Eusebio Ándújar de Jesús, “El exilio boliviano en México, Perú, Chile y Argentina: un 

acercamiento a sus redes sociales y campo intelectual durante los años setenta del siglo XX”. 

2010, 181 páginas, dirigida por el doctor Ricardo Melgar. 

Andrea Candia Gajá, “Literatura y exilio: el caso argentino: la narrativa de Mempo Giardinelli y 

Tunana Mercado”, 2012, 120 páginas 
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Idalia León Osorio: “Exilio, vida y obra: mujeres argentinas en México 1974-1983”, 2013, 134 

páginas. 

David Ochoa Dávila, “Detectives distantes, poética y exilio en la narrativa de Roberto Bolaño”, 

2012, 170 páginas. 

Ruperto Retana Ramírez, “Izquierda y modernidad en América Latina: Venezuela, Cuba y México”.  

1995 -publicada por la Universidad Autónoma del Estado de México y la UNAM con el mismo 

título en 1996-55 habla de la vida y actividades del Partido Comunista Venezolano, pero solo 

menciona el exilio de tres de sus militantes: exiliados Juan Bautista Fuenmayor (líder histórico del 

partido), Cruz Villegas, y Rodolfo Quintero, mas sin mencionar a donde debieron de marchar ni su 

vida en el exilio… 

Guadalupe Rodríguez de Ita, “Asilados guatemaltecos en México durante los años cuarenta y 

cincuenta”. 1996, 178 páginas, bajo la dirección de la Mtra. Mónica Toussaint. 

 

Maestría en letras: 

Rafael Mondragón Velásquez, “Filosofía y narración: Escolio a tres textos del exilio argentino de 

Francisco Bilbao”. 2009, 158 páginas 

Maestría en historia: 

Josefina Torres Galán: “Vinieron, vieron y... se quedaron: integración de profesionistas 

latinoamericanos a la vida académica en la Facultad de Medicina de la UNAM, 1960-2000”, 

asesorada por Pablo Yankelevich, de 143 páginas, presenta a 41 profesionales de la salud 

procedentes de diversos exilios sudamericanos, mas ninguno procedente de Venezuela... 

Doctorado en ciencias políticas y sociales: 

Lidia Medina Álzate: “Las aportaciones del exilio conosureño al debate sobre la democracia en 

México”, 2015, 277 páginas. 

Doctorado en Estudios Latinoamericanos: 

Cynthia Ortega Salgado, “Transculturación en las imágenes del exilio uruguayo: un estudio sobre 

el cartel de Carlos Palleiro”, 2011, 206 páginas. 

Doctorado en historia: 

                                                           
55 RETANA RAMÍREZ, “Izquierda y modernidad en América Latina: Venezuela, Cuba y México.  

México”, 1995, UAEM / UNAM, 264 pp. 
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Como apuntábamos arriba, el doctor Fernando Serrano Migallón, quien para obtener el grado 

por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, realizó “El Asilo en la Historia de México” 

dirigida por el Dr. Javier Garcíadiego, trabajo de 385 páginas en el año 2000. 

Este trabajo, tras su introducción, conceptos y otras aclaraciones, analiza, en su Capítulo 1º, 

“México, país de asilo. Constantes y variables de una tradición histórica”, el 2º: “El asilo como 

fenómeno jurídico”, el 3º. “El caso español”, el 4º. “La caída de la Unión Popular Chilena, la 

vanguardia latinoamericana y México”. A los que sigue el Epílogo.  

 Claudia González Gómez en 2009 defendió “Intelectuales, exilio y periodismo en Cuba 

durante la Revolución mexicana”, de 273 páginas, obra que aparecería como libro en 2015, con el 

mismo título publicada por el IIH de la UMSNH. 

  

Escuela Nacional de Antropología e Historia 

 

En esa institución, donde numerosos exiliados sudamericanos se incorporaron como 

docentes, encontramos tres tesis sobre el tema de exilios: la que presentó para obtener el título de 

licenciada en Antropología social la alumna argentina María Zulema Shvirsky Kleinmann, “El 

sentido nacional en el exilio”, de 1988, con 109 páginas, dirigida por el investigador argentino Elio 

Masferrer. El trabajo estudia casos de Argentina, Chile y  Guatemala.  

 

En 1993 Daisy Mary Bonilla Contreras defendió la tesis para obtener el grado de licenciada 

en Antropología social, “Antropología del exilio salvadoreño en la ciudad de México 1979-1992”, 

de 334 páginas y 85 de anexos, dirigida por Héctor Guzmán Osorio. 

 

Y en 1994, Pablo Escobar Méndez culminó la tesis “Identidad étnica de los refugiados 

indígenas guatemaltecos en el exilio” para obtener el grado de licenciado en Etnohistoria,  el trabajo 

tiene 182 páginas más anexos. Fue su directora la doctora de origen austriaco Johanna Broda. 

 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, campus México: 

 

En esta casa de estudios -especializada en el estudio de América Latina- solo encontramos 

la tesis de Soledad Lastra Viaña, quien realizó “Del exilio al no retorno, experiencia narrativa y 

temporal de los argentinos en México”. Tesis con la que obtuvo el grado de maestra en Ciencias 

Sociales en 2010, trabajo de 183 páginas, siendo su directora Liliana Martínez.   

 

Instituto Mora:  

 

En esta institución encontramos, vinculada a nuestro tema, los trabajos de Licette Gómez 

Sabaiz “El exilio haitiano: lo personal y lo colectivo en el espacio mexicano, 1957-1986” para 

obtener la maestría en historia. Fue  dirigida por la doctora Silvia Dutrénit Bielous, en 2010, el 

trabajo, de 133 páginas, obtuvo el Premio Francisco Javier Clavijero.  
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 Laura Beatriz Moreno Rodríguez realizó la tesis “Exilio y vigilancia en México: 

nicaragüenses antisomosistas en la mirada del servicio secreto, 1937-1947”, en 2012, de  283 

páginas, para obtener la maestría en historia moderna y contemporánea, bajo la dirección de 

Guadalupe Rodríguez de Ita -el cual después devino en el libro el Exilio nicaraguense en México. 

(2015) y en 2016 se tituló en la misma institución de Doctora en historia con la tesis “México ante 

el exilio cubano 1928-1940”, bajo la dirección de la Dra. Silvia Dutrénit. 

 

Universidad Ibero-Americana (en la Ciudad de México). 

 

En 1993 La alumna Columba Teresa de los Milagros Quiñones Amezquita terminó  la tesis 

“Exilio-Retorno de los Refugiados Salvadoreños: Anales de la Dinámica Migratoria 1980-1991”. 

Tesis con que obtuvo el grado de Maestra en Sociología, de 216 páginas.  

 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

 

 En esta casa de estudios, una de las instituciones que acogió a más estudiantes venezolanos 

en la época misma del exilio, encontramos sólo una tesis sobre exilios latinoamericanos, con la que 

la alumna argentina Silvana Casal obtuvo, en 2015, el grado de doctorado en historia: “De infancias 

y exilios, historia de niños argentinos en México durante la dictadura militar 1976-1983”, de 229 

páginas, bajo la dirección conjunta de las doctoras Dení Trejo Barajas (del Instituto de 

Investigaciones Históricas de la UMSNH) y Susana Sosenski, del IIH de la UNAM. 

 

El Colegio de Michoacán 

 

En 2016 Daniela Morales Muñoz presentó la tesis “El exilio brasileño en México durante la 

dictadura militar en Brasil (1964-1979)” bajo la dirección de la Dra. Verónica Oikion, que en 2018 

derivó en el libro El exilio brasileño en México durante la dictadura militar, 1964-1979, editado 

por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. 

 

2.1.3  El exilio latinoamericano en foros recientes: 

El exilio latinoamericano se ha convertido en un tema actual de investigación, reflexión y 

discusión en diversas instituciones de nuestro país, y aun de América Latina. 

La Universidad Autónoma Metropolitana, ubicada en la capital mexicana, ha puesto su 

atención en el tema. Sonia Comboni y Mónica Casalet Ravena coordinaron Consecuencias 

psicosociales de las migraciones y el exilio, en la Universidad Autónoma Metropolitana campus 

Xochimilco en 1989, en el marco de una jornada internacional sobre el exilio; sus 16 ensayos 

estudian los exilios chileno, y varios centroamericanos, no recuerdan al exilio venezolano… 

 



32 
 

En octubre de 2014 el Departamento de Filosofía, la Coordinación de Historia y la de Letras 

Hispánicas de la Universidad Autónoma Metropolitana campus Iztapalapa organizaron el Primer 

Coloquio interdisciplinario de historia y literatura “Los espacios del exilio: Literatura 

hispanoamericana en el siglo XX”. El martes 28 de octubre Guadalupe Rodríguez de Ita pronunció 

la conferencia inaugural titulada “Exilios: expresiones, realidades y ficciones”, a la que siguió la 

primera mesa: Mirada crítica desde el exilio, moderada por Celeste Mansuy Navarro; hubo 3 

ponencias:  Cuba y su puerta entreabierta: distintos tipos de salidas en Silencios, de Karla Suárez 

pronunciada por Patricia Romero Ramírez (Universidad Autónoma del Estado de México). El exilio 

en perspectiva: Horacio Castellanos Moya y la novela salvadoreña, de Brenda Romero (Facultad 

de Filosofía y Letras (FFL) .UNAM y Del orden a el caos. Exilio y poder en la escritura de Juan 

Rodolfo Wilcock, de Lucero Rivera Cano (FFL.UNAM). 

 

La Mesa 2, titulada Puerta de partida, Cuba y exilio, participaron Fidel García (COLMEX) 

con la ponencia Una lesbiana cubana en México: representaciones de lesbianismo y exilio en la 

poesía de Odette Alonso. Edgar Campos Herrera (de la FFL de la UNAM) presentó La Habana es 

mi memoria: el tema del exilio en Tuyo es el Reino de Abilio Estévez. E Ismael Olvera Cabrera, de 

la UAM Iztapalapa participó con la ponencia Arenas, camino a una visión amplia. 

 

El miércoles 29 de octubre, continuaron presentando sus presentaciones en la mesa 3 y 4:  

La mesa 3 “Mexicanos en el exilio”, contó con la participación de Daniel Mendoza Bolaños 

(CIVESTAV-IPN) El primer exilio de Martín Luis Guzmán y su producción literaria (1915-1916), 

Jazmín Tapia (COLMEX) con El segundo exilio español de Martín Luis Guzmán y Martha Celis 

(COLMEX) con Alfonso Reyes, traductor en el exilio. 

 

A mediodía, la conferencia magistral, titulada “En torno a la historia intelectual: vínculos 

entre el exilio literario  español y la política argentina” estuvo a cargo de César Andrés Núñez, de 

la UAM Iztapalapa.  

 

La mesa 4, “Visiones del exilio español”, reunió las ponencias de Manuel Avantes Rosas 

(UAM Iztapalapa) presentó Narrare la verdad: la poesía en dos textos de Max Aub, Samuel Arias 

(de la FFL de la UNAM) presentó Raíces en otra tierra, el recorrido vital y poético de Pedro Garfias 

y Luis Rius, españoles en México y Jeimy Paola Prieto (de la FFL de la UNAM) presentó Las 

revistas culturales del exilio español en Colombia. Espiral Revista mensual de Artes y Letras. 

 

Y finalmente, el jueves 30 de octubre la Mesa 5 Escritura en el exilio abrió con la 

participación de Martín Manzanares (Instituto Mora) El tercer exilio de León Trotsky en la obra de 

Leonardo Padura: Controversias entre Histotiografía y Literatura, Julio Fernández Mesa (FFL 

UNAM) presentó El estampido del abandono: dos textos de Severo Sarduy sobre el exilio y Gabriel 

Hernández Soto (UAM- C) intervino con El relato policial argenmex. 
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La mesa 6, Dos panoramas: Exilio e Insilio también presentó tres ponencias: Lilián Briceño 

Senosiain (ITESM) participó con El exilio al interior de una nación a través de la literatura, el caso 

de México, angélica López Plaza y Conrado J. Arranz (del COLMEX y la UNED) presentaron 

Itinerarios de la canción, Poesía y antologías a la lux de las Españas (1946-1956) y Nely 

Maldonado Escoto (FFL UNAM) con El exilio y sus memorias: un recorrido por tres obras 

argentinas.  

 

La conferencia de clausura estuvo a cargo de Yvette Jiménez de Báez (COLMEX) quien la 

tituló De la literatura a la historia: Una perspectiva en frontera.56 

 

 El 29 y 30 de enero de 2016, la embajada de México en Cuba, la Casa Benito Juárez, el 

Instituto de historia de Cuba, la Asociación de historiadores latinoamericanos y del Caribe 

(ADHILAC), la Cátedra del Exilio Español y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y 

el Caribe y el Proyecto DGAPA PAPIIT Interacción de los exilios en México e Iberoamérica Siglo 

XX, organizaron las Jornadas Internacionales del Exilio Iberoamericano: primera mitad del siglo 

XX, en La Habana, Cuba.  

 

2.1.4  Artículos sobre el tema en revistas de instituciones de educación e investigación superior 

 

Buscando más estudios que pudieran enriquecer y respaldar la investigación que aquí 

proponemos, revisamos algunas revistas especializadas de historia mexicana pertenecientes a 

importantes instituciones de enseñanza e investigación, de dicha revisión encontramos los siguientes 

artículos con temas concernientes al de nuestro estudio: 

  

En Tzintzun, revista de estudios históricos, de la Universidad Michoacana, apareció 

“Tres asilos otorgados por México a un mismo antitrujillista”, de Guadalupe Rodríguez de Ita.57  

 

Otros estudios relacionados con el tema son el de Néstor García Canclini, “Sudamericanos, 

encuentros malentendidos”, en “El segundo hogar: experiencias de aclimatación en la ciudad de 

México” 58, que fija la atención en los argentinos y fue publicado en la joven revista Babel; y el de 

José Francisco Mejía Flores, “El exilio costarricense en México en la década de 1940”, en 

Cuadernos Americanos.59  

 

                                                           
56 Programa del Primer Coloquio interdisciplinario de historia y literatura “Los espacios del exilio: 

Literatura hispanoamericana en el siglo XX”. UAM Iztapalapa, 28 a 30 de octubre de 2014. 
57 Rodríguez de Ita, “Tres asilos otorgados por México a un mismo antitrujillista”, Tzintzun, revista de 

estudios históricos, UMSNH. nº52, julio-diciembre 2010, pp. 101-142. 
58 GARCIA CANCLINI: “Sudamericanos, encuentros malentendidos”… junio de 1999, Colección Babel, 

Ciudad de México, vol. 7, 51 pp.  pags. 39-47. 
59 MEJÍA FLORES, “Exilio costarricense”, Cuadernos Americanos, Nueva Época,  Número 152 (abril-junio 

de 2015) páginas 51-73. 
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2.2.1 Bibliografía e investigaciones venezolanas sobre el tema de nuestro estudio 

 

En Venezuela, el otro país protagonista de los hechos de nuestro estudio, a diferencia de 

México, país donde hurgamos durante años sus repositorios para sólo encontrar las referencias 

expuestas, encontramos no sólo referencias, sino dos trabajos que abordan de manera específica 

nuestro tema de estudio, el primero en la primera de sus dos partes, y el segundo en su totalidad, y, 

aunado a lo anterior, tres libros más, donde nuestro tema, sin ser el propósito del libro, es abordado 

de manera permanente y paralela al tema capital de la obra, siempre más amplio. También 

encontramos biografías de algunos de nuestros personajes, una tesis y otros trabajos con referencias 

que nos fueron útiles.  

Vale la pena mencionar que cinco de los siete trabajos que vamos a analizar son creación de 

miembros del Conjunto de nuestro estudio, que vivieron el exilio durante su edad adulta, por lo que 

podemos afirmar que se trata de testimonios de primer nivel. Dos más recogen entrevistas a 

protagonistas de esos hechos, uno de ellos, además, es obra de un autor que vivió el capítulo durante 

su infancia… 

El primero de esos trabajos es La embajada que llegó del exilio, de la autoría del médico 

José Rafael Neri, obra publicada por la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, en Caracas 

en 1988. 

 El doctor Neri divide su obra en dos partes, la primera de ellas –titulada precisamente “El 

Exilio”- va de la página 23 a la 103, y la segunda, “La embajada que llegó del exilio”  dedicada a 

rememorar las actividades que su autor llevó a cabo durante sus años como Embajador en México. 

 La primera parte, única útil a nuestros propósitos, es una magnífica remembranza de los 

diferentes aspectos de la vida de los migrantes de nuestro estudio; allí incluye los siguientes 

apartados: “El México acogedor”, “Los exiliados”, “Rómulo Gallegos”, “Andrés Eloy Blanco”, 

“Gustavo Machado”, “Jovito Villalba”, “M. A. Pulido Méndez”, “Los venezolanos  no exiliados” 

y “La solidaridad”. 

 

De tales apartados tomamos información útil para el trabajo que llevamos a cabo: En el 

segundo de ellos el autor agrega una lista de exiliados que nos ha sido de inmensa utilidad, (y que 

transcribimos íntegra en el Anexo 2). Donde menciona el nombre de 257 personas, sin hacer 

distinción de las fuerzas políticas de las que pudieran proceder, pero antes hace esta aclaración 

previa: “No es fácil conocer el número exacto de los exiliados que encontramos en México acogida 

y sosiego. Unos, solos ellos; otros muchos, parejas matrimoniales con o sin hijos; algunos, familias 

completas con abuelos y con nietos. Al exprimir la memoria he tratado de recordar a muchos que 

anotaré en orden alfabético.”60 

                                                           
60 Neri, La embajada que llegó del exilio, pp.43-49. 
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 Este testimonio es magnífico, y sólo podemos decir que carece de fuentes bibliográficas, 

hemerográficas y de archivo, pues son los recuerdos de un solo testigo que los expone de manera 

coloquial, además, en el desarrollo de nuestra investigación, hemos encontrado que su memoria dejó 

de lado a muchos exiliados que nosotros encontramos en otras fuentes, con quienes conformamos 

la lista de exiliados complementaria (Anexo 3) de 130 personas más, en la que encontramos 

personajes importantes, como Gabriel Bracho Montiel, Federico Brito Figueroa, Carlos Ferrera, 

Roberto Hostos Poleo, Augusto Malavé Villalba, Enrique Padilla Ron, Pedro Bernardo Pérez 

Salinas y los hermanos Pinto Salinas… 

 

El segundo trabajo que vamos a abordar es el único que aborda de manera específica los 

acontecimientos: México y Venezuela solidarios, el exilio venezolano en México 1948-1958, de Igor 

Medina Bustamante,  quien vivió el exilio mexicano durante su niñez, al ser hijo de los exiliados 

José Antonio Medina y Josefina Bustamante. Este trabajo de 203 páginas, editado en 1988, treinta 

años después de los acontecimientos, por Fotolito Azteca y I.M. Producciones A. V. y el Instituto 

Latinoamericano Investigaciones Sociales en Caracas, recoge los recuerdos de numerosos miembros 

de Nuestro grupo de estudio: nos parece la fuente más extensa y rica  que se ha escrito sobre el 

tema; su recurso primordial son entrevistas a importantes protagonistas de los hechos, a las que se 

suman análisis de tópicos vinculados con el tema de diversos especialistas, casi todos ajenos a los 

hechos – como Ramón J. Velásquez, Víctor Reinoso, Reynaldo Escala Zerpa, Daniel Guerra 

Iñiguez, Luis Beltrán Mago- y de Juan José Delpino y Manuel Alfredo Rodríguez –éstos sí 

miembros de nuesro grupo- La metodología de las entrevistas es que el autor pregunta a sus 

informantes de como era su vida en Venezuela, su salida y llegada a México, sus actividades 

laborales en el país refugio, sus relaciones, y que mensaje le enviaban al pueblo de México.  

La obra, profusamente ilustrada con numerosas fotos y documentos, incluye 17 apartados, y 

los “Reportajes-testimonios” de Pedro Beroes, Bracho Gabriel y Velia Bosch de Bracho, Josefina 

Bustamante Morales, Rosa de Delpino, Sonia Gallegos Arocha, Vicente Gamboa Marcano, 

Leopoldo Gil Díaz, Luis González Herrera, y Edith Estall de González Herrera, Lilia Henríquez de 

Gómez, Andrés Hernández Vázquez, Fernando y Graciela Key Sánchez, Gladys Domínguez de 

López Gallegos, Gladys de Larralde, Ana Luisa Llovera, Eduardo Machado Morales, Antonio José 

Medina, Gosvinda Rugeles, Cecilia Olavarría Celis, y Pedro Bernardo Pérez Salinas, Said Raydán 

y Rosa Elena Tejeda de Rondón Lovera. 

Esta magnífica obra es nuestra fuente más rica en cuanto a todos los aspectos del modus 

vivendi de los exiliados en México, de sus relaciones, etc. Sólo podemos mencionar como 

deficiencia que no intenta calcular su número, deja de lado a numerosos protagonistas, y tampoco 

recurre a fuentes de archivo o bibliográficas, aunque sí, esporádicamente, a documentos privados y 

hemerográficos. 

Las siguientes obras no tienen por objeto, como los anteriores, el exilio venezolano en 

México durante la Década Militar, mas, al estar dedicados a temas más amplios, el nuestro es parte 

importante de ellos, por lo que también son fuente valiosa de información. 
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Obra frecuentemente citada, porque nos brindó rica información es De la tiranía a la 

democracia, memorias 1958-1983, de Rigoberto Henríquez Vera, publicado en dos volúmenes por 

en Ediciones Centauro, en Caracas, en 1989. 

Este trabajo contiene los inmejorables recuerdos de su autor, compaginados con los hechos 

que ocurrían en Venezuela; Cabe señalar que Henríquez Vera fue Secretario General de AD en la 

clandestinidad, sucesor de Leonardo Ruiz Pineda, Alberto Carnevali y Eligio Anzola, asesinado el 

primero, muerto en prisión el segundo, encarcelado y torturado el siguiente, que, como el propio 

Henríquez, logró escapar a México… 

Este testimonio brinda información que no habíamos encontrado en los otros trabajos: detalla 

las peligrosas órdenes que a veces les daba la dirección del partido a sus militantes establecidos en 

los diferentes países de regresar clandestinamente a Venezuela a reforzar  la resistencia, orden que 

a Henríquez le tocó obedecer en dos ocasiones. 

De este estupendo trabajo citaremos parte de los capítulos XXXII, “De nuevo en la cárcel. 

La penitenciaria de San Juan De Los Morros. La Cárcel Modelo de Caracas. Desterrados del país. 

Exilio en Cuba y México.” El capítulo XXXIII, “Los venezolano del éxodo. La Universidad 

Nacional Autónoma de México, Enérgica protesta internacional. Homenaje a Rómulo Gallegos. Un 

“Golpe” ficticio. Actos públicos en el exilio”. El capítulo XXXIV, “Por los caminos de México. 

Delgado Chalvaud y Pérez Jiménez. Ocurrencias y anécdotas. Visita familiar. La serenidad del 

maestro Gallegos. Movilización clandestina”. El XLI, “El gesto de David León. Traslado a Caracas 

y preparativos para el segundo exilio. De nuevo en México. Un recuerdo a Vasconcelos. El Comité 

del Grupo México” y el XLIII “Nueva movilización hacia Venezuela. Contactos con los exiliados 

cubanos en México”.  

Sin embargo consideramos que este testimonio solo se apoya en los recuerdos de su autor, 

soslayando fuentes bibliográficas, hemerográficas y documentales, además, el trabajo no pretende 

pormenorizar la vida del grupo en general durante los años de estudio –durante los cuales él no 

estuvo todo el tiempo en México- y habla superficialmente de las relaciones del grupo y de sus 

actividades en México.  

La siguiente obra que debemos mencionar es Pérez Jiménez, un gendarme innecesario,   del 

líder sindical Guido Acuña, publicado en Caracas en 1990 por editorial Pomaire. Obra que dedica 

al tema solo un capítulo, el 20, titulado El Exilio. Dicho capítulo es realmente breve (va de la página 

337 a la 342), seis páginas, tres de las cuales contienen fotografías; en donde describe como se 

extraña la patria desde lejos, enumera a algunos miembros de los grupos refugiados en México y en 

Chile, y sigue: “Sin embargo allá surgieron nuestras menores esencias. Vimos las mismas avenidas; 

idénticas calles y sitios obligados de la espléndida ciudad a grupos de exiliados de otros países.” Y 

cita a una docena de paisanos y sus actividades económicas -mismas que citamos en la parte 

correspondiente de este trabajo- y “Periódicamente el partido se reunía, para darle funcionalidad a 

menesteres políticos y poner atención a las cuestiones que nos afectaban personalmente (...) se editó 

un periódico que alcanzó la cantidad de 15 números (...) Otras publicaciones de ese tenor (...) se 
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produjeron dondequiera que estaba un demócrata de la diáspora. Los comunistas asimismo 

mantenían sus publicaciones.”61 

Otro testigo que como adulto vivió tres meses de exilio en México es José Vicente Abreu, 

quien en su libro Cartas de la prisión y del exilio, Venezuela-México-URSS 1950-1965, aunque no 

estudia de manera precisa nuestro tema, merece nuestra revisión y análisis, su trabajo fue publicado 

por ediciones Centauro en 1987. Aunque solo conjunta cartas de uno de los personajes de nuestro 

estudio, es interesante porque consigna nombres, hechos, anécdotas, etcétera, en las cartas que 

enviaba a su familia desde México entre octubre de 1957 y enero de 1958, mas no puede 

considerarse un libro que estudie precisamente los hechos… 

 

2.2.2  Trabajos venezolanos que, al abordar temas relacionados, algo aportan a nuestra investigación   

 

Una obra sumamente interesante que hemos encontrado vinculado tanto con el tema del 

exilio como con la dictadura que nos proponemos estudiar es el magnífico trabajo conjunto de Fania 

Petzoldt y Jacinta Bevilacqua, Nosotras también nos jugamos la vida, testimonios de la mujer 

venezolana en la lucha clandestina 1948-1958, editado en Caracas, en 1979.  

Aquí las autoras, ajenas a los hechos, recogen los testimonios de 27 mujeres de los partidos 

Comunista Venezolano y Acción Democrática que participaron en una lucha apasionada, 

clandestina, desigual y sumamente peligrosa contra la dictadura, y que les costó la cárcel, la 

persecución y el destierro. Tales testimonios son las descripciones más nítidas y fuertes que hemos 

encontrado sobre la represión de aquel régimen contra el estudiantado y la militancia de esos 

partidos. Allí, aunque el exilio es recuerdo recurrente de las entrevistadas, no es el tema específico 

del libro… 

También nos sentimos obligados a mencionar que, antes de encontrar estos trabajos, nos 

topamos con decenas de publicaciones de estudiosos venezolanos a los cuales recurrimos en primer 

lugar atraídos por su prestigio -Guillermo Morón, Domingo F. Maza Zavala o Ramón J. Velásquez- 

pero que fueron ajenos a los hechos; sus obras contienen –como en el caso de la historiografía 

mexicana- además de vagas y superficiales referencias, omisiones y errores que, me parece, merecen 

rectificación; sólo tres casos decidimos comentar: el primero es la obra 1948-1958: Cuba, patria 

del exilio venezolano y trinchera de combatientes, basta obra de 480 páginas editada en Caracas por 

Ediciones Centauro en 1982 y prologado por Simón Alberto Consalvi, trabajo que reúne escritos de 

denuncia, discursos y ensayos de Rómulo Gallegos y Andrés Eloy Blanco, con los de periodistas e 

intelectuales de diversas nacionalidades pero mentalidad democrática o progresista, como Fernando 

Ortiz, Nicolás Guillén, Ramón Vasconcelos, Jorge Mañach, Juan Bosch, Germán Arciniegas Y Raul 

Roa. Henry Wallace, Joe Donovan, Roy, Elena de la Souchère, Mac-Nutt, David Cartaya, muchos 

de cuyos escritos recogió la revista cubana Bohemia. Pero limitados a ese país y momento. Consalvi 

afirma en el prólogo algo que es opinión generalizada: el exilio venezolano en Cuba debió 

                                                           
61 ACUÑA, Pérez Jiménez, un gendarme innecesario, p.337-341. 
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abandonar el país en 1952, por lo que se mudó, en su mayor parte, a México62… Creo entonces que 

haría falta poner la atención en el siguiente eslabón de la cadena… 

 

El segundo caso no corresponde a un autor consagrado, es el artículo Miami, ciudad del 

exilio, en la obra de Una época, Acontecimientos nacionales e internacionales (1949-1953) vistos 

por un periodista, de Carlos Ramírez Mc Gregor, donde afirma que a Miami llegaron cuatro ex 

presidentes de Venezuela. Que allí, en un primer momento estuvieron, tras el golpe de 1945, los ex 

presidentes López Contreras y Medina Angarita, y “un nutrido cargamento de hombres públicos. 

Intelectuales ilustres y hombres valiosos que se veían impelidos a salir del país; reabriéndose en 

Venezuela una etapa que ya habíamos considerado superada: la etapa del exilio y de las 

persecuciones políticas.” Y que después también llegaron Rómulo Betancourt y Rómulo Gallegos 

“y con ellos otro grupo de hombres valiosos que iban a comer su ración de exilio (...) puede decirse 

que no hay rincón en Miami que no esté impregnado de aliento venezolano como lo fue Curazao 

cuando Gómez.”63 ¡Mas no hace referencia alguna al exilio de nuestro estudio! cuando en realidad 

Gallegos estuvo en allí solo el mes de enero de 194964, mientras la mayor parte de su segundo exilio 

–casi ocho años- lo pasó en México mientras Betancourt lo pasó en Costa Rica; aparte de ellos, no 

ubicamos a ni uno de nuestros personajes en la trivial villa…  

 

La obra del tercer caso es La Resistencia del partido del pueblo en el exilio, obra editada por 

el partido Acción Democrática en 2003. Pese a su sugerente título, no es sino un compendio de 

cartas de Rómulo Betancourt y algunas de otros líderes adecos divididas en tres secciones: la 

Sección 1: “La Supervivencia del partido”, conjunta ocho cartas de Betancourt a sus compañeros de 

partido entre 1949 y 1953 -ninguna dirigida a los establecidos en México-. La Sección 2: “Las 

actividades de denuncia”, diez misivas de Betancourt y Leduc a líderes del mundo y de nuevo a sus 

compañeros de AD, entre las que hay una de Betancourt a Padilla Nervo, y finalmente la Sección 3, 

“La formación de un frente opositor” que contiene siete epístolas dirigidas por Betancourt y Dubuc 

a los líderes exiliados de URD, a Villalba, a Caldera, mas en ella sólo encontramos un par de citas 

enriquecedoras para nuestra investigación. Y pensamos ¡cómo es posible que si México fue el mayor 

destino de exiliados adecos en esa década, y en dicho grupo estuvieron hombres de indiscutible 

importancia, una publicación del mayor partido exiliado no fija su atención en su paso por ese país!  

En cuanto a artículos, sólo conocemos los del estudioso venezolano Tomás Straka, que trata 

específicamente de las actividades de dos venezolanos exiliados en México entre 1949 y 1958: 

“México y Venezuela: Cultura y exilio político”, -el cual ya hemos comentado- y “Los manuales 

del destierro (J.M. Siso Martínez y la editorial Yocoima, Venezuela - México, 1949-1978)”; 

publicado en 2013, en la Revista Educab, de la Escuela de Educación de Venezuela. 

 

                                                           
62 Consalvi, prólogo de 1948-1958, Cuba: patria del exilio venezolano y trinchera de combatientes, p. 8. 
63 RAMÍREZ  MC GREGOR, Una época, Acontecimientos nacionales e internacionales,  p. 11. 
64 DUNHAM, Rómulo Gallegos, vida y obra, p. 124. 
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Este artículo, de 29 páginas, está totalmente vinculado con nuestro tema de estudio, pues 

trata de las vivencias de dos de nuestros personajes: José Manuel Siso Martínez y Humberto Bártoli; 

y comienza refiriendo el enorme éxito comercial que tuvo el libro escolar Mi historia universal de 

dichos personajes, y del nacimiento de la editorial Yocoima, que establecieron dichos maestros en 

Caracas en 1949.  

 

Tras aclarar que Yocoima es un río de la provincia natal de los protagonistas, pasa a hablar 

amenamente de su vida en Venezuela: sus estudios comunes e iniciales en Upata, la continuación 

de los mismos en Caracas, su vida como profesores, sus trayectorias políticas;  

más adelante pasa a sus años en México, donde nos refiere la refundación de la empresa en tierra 

mexicana, describe las vicisitudes económicas por las que pasaron los maestros-editores, el éxito de 

Mi historia universal en 1953,  también da cuenta de las siguientes publicaciones de esa firma. 

 

Lo aportativo para nuestro trabajo son detalles sobre su estancia en México,  de las 

actividades académicas y económicas de Siso y Bártoli, -y de las de otros miembros del grupo- y de 

las publicaciones que dio a la luz su empresa. Así como las estrecheces por las que pasaron otros 

miembros del conjunto. 

 

Finalmente cierra el artículo ocupándose de las actividades que desempeñaron en su regreso 

a Venezuela y de las últimas publicaciones de la editorial, ya establecida en Caracas. 

 

2.2.3 Tesis para optar por grados académicos hechas en instituciones venezolanas 

 

Al revisar los repositorios venezolanos, no encontramos ninguna tesis que abordara 

exactamente el tema en seis bibliotecas de la Universidad Central de Venezuela que visitamos: la 

Biblioteca Central, la Miguel Acosta Saignes (de la Facultad de Humanidades y Educación), la 

Salvador de la Plaza (de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), la Tulio Chiossone (de la 

Facultad de Derecho), la Gustavo Leal (Comunicación Social) y la Juan David García Bacca (de 

Posgrado en Humanidades y Educación. Tampoco la encontramos en la Universidad Católica 

Andrés Bello y menos en las otras universidades privadas de Caracas, ya que ninguna de estas 

últimas ofrece estudios históricos.65 

 Mas sí encontramos dos tesis en las que hay referencias a nuestro tema: “El partido 

comunista de Venezuela y la cuestión petrolera 1937-1962”, con la que obtuvo el grado de 

licenciado en historia Pedro Figueroa Guerrero, en octubre de 1995, quien señala:  

En el exilio, en México, país donde se editaron los periódicos Venezuela Democrática y Noticias de 

Venezuela,  órganos divulgativos de los exiliados de AD y PCV respectivamente, se desarrolla un 

proceso de mayor elaboración teórica en materia petrolera y en relación con el período precedente. 

Sin duda que para ambas toldas políticas, el exilio con todo y las limitaciones que el mismo impuso, 

                                                           
65 Nótese que tres bibliotecas de la UCV llevan los nombres de tres intelectuales que vivieron en México: 

Acosta Saignes, Salvador de la Plaza y el español García Bacca. 
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fue lugar y momento propicio pala la ordenación de ideas y conceptos, para pulirlos y elaborarlos 

presentando así otra faceta en torno al problema. Todo ese esfuerzo estará centrado en la oposición 

a la política petrolera del régimen militar en el marco de la firme oposición política al mismo. 

Así lo veremos en los tres focos sobre los que el PCV y AD ubicarán su atención en este período de 

dictadura: 

1. La vieja reivindicación de recibir más por la riqueza petrolera; 

2. Enfrentamiento radical al otorgamiento de nuevas concesiones; y 

3. El problema de la unidad contra la dictadura y por la democracia, en franca relación con la 

cuestión petrolera (...) este aspecto de la unidad será uno de los pivotes que moverá en esta 

etapa la vieja controversia entre rojos y adecos.66 

 

También encontramos otra investigación totalmente vinculada a nuestro tema, aunque sólo 

aborda a uno de los integrantes de nuestro grupo: es “Jesús Sanoja Hernández  y la literatura”, tesis 

con la que Camila Pulgar Machado obtuvo el grado de Doctora en Literatura  en Junio de 2017. 

Cabe destacar que la postulante de este trabajo es nieta de uno de los cuatro personajes más 

destacados de nuestro grupo de estudio –Gustavo Machado- hija de uno de los estudiantes  

venezolanos en México en ese momento –Juvencio Pulgar- y que conoció y trató larga e 

intensamente a Jesús Sanoja –miembro del Partido Comunista Venezolano, como su abuelo- quien 

casó  con María Eugenia Villalba, hijastra de Gustavo Machado, por lo que Sanoja fue para la autora 

de la tesis como un tío político... 

Tras revisar éste trabajo podemos decir que aunque son pocas las referencias que hay sobre 

sus años de exilio, nos aporta datos que no teníamos, como la cantidad de publicaciones que fundó 

o donde colaboró Sanoja antes, durante y después de su estancia en México, así como sus actividades 

laborales; de estas actividades teníamos vaga noticia, y, apoyados en este trabajo reconstruimos la 

mayor parte de lo que afirmamos sobre éste y otros personajes.  

2.3  Estudios biográficos y prosopográficos del exilio venezolano 

 

 Anteriores a los estudios sobre exilio son las biografías de los personajes que llegaron en el 

tercer flujo migratorio por diferencias políticas con el régimen gobernante. El único problema es 

que solo los personajes más importantes fueron biografiados… 

 

 Hemos encontrado numerosas biografías sobre don Rómulo Gallegos, así como prólogos y 

estudios preliminares de las numerosas publicaciones de sus novelas. Igual caso ocurre con Andrés 

Eloy Blanco. Mas la enorme mayoría de esos trabajos son análisis literarios de sus obras, con 

prólogos muy pequeños que apenas indican su paso por México… 

 

 Refiriéndonos en primer lugar a Gallegos, el trabajo más antiguo que hemos localizado es el 

de José Vila Selma, Rómulo Gallegos, publicado por la Escuela de estudios hispanoamericanos de 

                                                           
66FIGUEROA GUERRERO, El partido comunista de Venezuela y la cuestión petrolera 1937-1962, pp. 60-
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Sevilla, en los días mismos del exilio venezolano en México (1954), cuando aún no podía ser 

historiado nuestro tema, además sus páginas se limitan a un solo hecho literario: las novelas de éste 

personaje.67 

 En cambio, de enorme utilidad para nuestros propósitos nos parecen los trabajos del 

norteamericano Lowell Dunham, “uno de sus más calificados biógrafos” -a decir del ensayista 

venezolano Juan Liscano-  además Dunham, amigo del novelista, lo trató muchísimo en sus años de 

exilio, llegando a hospedarse cada uno de ellos en la casa del otro, cuando se visitaban, ya en 

Morelia, ya en Oklahoma… 

 

Dunham,  crítico de literatura latinoamericana, catedrático y después jefe del Departamento 

de Lenguas Modernas en la universidad de Oklahoma, hizo su tesis doctoral sobre la obra de 

Gallegos; tras su primer encuentro con el autor de Doña Bárbara comenta “Quedé tan impresionado 

por su dignidad y humanidad que apenas regresé a Norman, le escribí a mi comité asesor de 

doctorado en la universidad de California, Los Ángeles, solicitando permiso para tomar a Gallegos 

y su obra como tema para mi tesis. La autorización fue rápidamente concedida.”68 

De Dunham encontramos tres obras al respecto: Rómulo Gallegos. Un encuentro en 

Oklahoma y la escritura de la última novela, Cartas familiares de Rómulo Gallegos y Rómulo 

Gallegos, Vida y Obra.  

De estos tres trabajos, fue la biografía la más celebrada; escrita entre 1952-1954, en constante 

contacto epistolar y personal con Gallegos -quien le hizo algunas precisiones- y publicada en 1957, 

por ediciones de Andrea, de la capital mexicana, en 1957, donde vivía el escritor los últimos meses 

de su exilio…  Años después el trabajo mereció el Premio Juan de Castellanos, por ser considerado 

el mejor ensayo biográfico del año en Venezuela. 69 

 Esta obra nos pormenoriza muchos detalles de la estadía de Rómulo Gallegos en su exilio 

mexicano, sin embargo se trata sobre todo de un análisis de la obra literaria del biografiado, y que 

si bien nos habla de otros exiliados -los más cercanos a él- no aborda expresamente los nombres, 

identidad o actividades del conjunto. 

Más útiles aun nos parecen otras dos obras de Dunham incluidas en la compilación 

mencionada  Rómulo Gallegos. Un encuentro en Oklahoma y la escritura de la última novela, y 

Cartas familiares de Rómulo Gallegos,70 riquísimo arsenal de detalles sobre el exilio de Gallegos 

en Cuba, México y sus visitas a Estados  Unidos.  

                                                           
67 Vila Selma, José, Rómulo Gallegos, Escuela de estudios hispanoamericanos de Sevilla, 1954, VIII, 193 

pp. 
68 Dunham, Rómulo Gallegos. Un encuentro en Oklahoma y la escritura de la última novela, p. 114 
69 Encontramos las tres obras en un compendio posterior editado en Caracas: Lowell Dunham, De 

Oklahoma a Venezuela, 1992, Intevep, S.A. Centro de Investigación y Apoyo Tecnológico. Compilación, 

prólogo y notas Domingo Miliani. 623 pp.  
70 DUNHAM, De Oklahoma a Venezuela, pp. 103-163 y 173 a 265. 
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A tales trabajos, obras de un testigo de los hechos, sólo podríamos hacerles la crítica antes 

mencionada: se limita las actividades del escritor y de los expatriados más cercanos a él, al no ser 

su objetivo ocuparse del conjunto. 

Otra importante biografía es Rómulo Gallegos, Vida y Obra, de Juan Liscano, editada en 

México en 1968, por la editorial Novaro.  

 

Cabe aclarar que Liscano estuvo exiliado en Francia durante nuestro periodo de estudio, mas 

sus descripciones acerca de los días del novelista en México son tan detalladas que nos hicieron 

creer que él mismo formaba parte de los miembros de nuestro grupo de estudio; en un capítulo que  

titula, precisamente, IX. EXILIO leemos: 

 

El exilio de Gallegos transcurrió principalmente en México, donde se radicó en julio de 1949, pero esa 

estadía estuvo interrumpida frecuentemente por viajes a Cuba, Centroamérica, Estados  Unidos y 

Europa. (...) Se radicó en la Ciudad de México, en Toledo 4, frente al edificio del Seguro Social. Pero 

quebrantos de salud de doña Teotiste le obligaron a buscar el clima más benigno de Cuernavaca, donde 

pasó tres meses. Regresó a la capital (Lomas de Chapultepec, Monte Blanco) y allí, el 7 de septiembre 

de 1950, falleció doña Teotiste. 71 

 

Tras contar de la pena que el deceso significó para el escritor, continúa 

 

 El desequilibrio emocional se tradujo en incesantes mudanzas de residencia, como si 

quisiera ahuyentar su propia angustia o ir al encuentro de la desaparecida. Calle Atoyac, Río Tíber, 

Calle Elba, Avenida Chapultepec. Hubo lugares, como este último, donde Gallegos sólo pasó una 

noche alegando que el ruido de los tranvías lo atormentaba. Sus compañeros de exilio y los mexicanos 

que compartían su intimidad, como Andrés Ituarte, se esmeraban en no dejarle solo ni un instante (...) 

 

En mayo de 1951, recobrado el ánimo, aunque viva la nostalgia, sus amigos lograron 

organizar para él unas visitas a Costa Rica y Guatemala (...) Se le tributaron muchos honores. En 

septiembre Gallegos se traslada a Texas y pasa mucho tiempo en Nueva York con parientes suyos. 

Allí, en noviembre, obligado a quedarse en un cuarto por un resfriado, escribe y termina de un tirón, 

como costumbre en él, La Brizna de Paja en el Viento. 72 

 

De allí Liscano recrea su estancia en Cuba, donde el gobierno que lo acogiera fue derrocado, 

también menciona la hostilidad del nuevo gobierno, y, seguidamente, describe la tranquila vida que 

llevó el novelista en Morelia. En ese capítulo encontramos datos que nos van a servir en el desarrollo 

de la tesis, el autor describe los hábitos del ex presidente, los comentarios que hacía de sus novelas, 

el duro golpe que representó la muerte de su esposa y sus preocupaciones como padre. 

 

 De nuevo nos tapamos con un texto que no pretende ocuparse de nuestro tema de estudio, 

por lo que solo menciona a algunos compañeros del exilio –la familia Olavarría, Ricardo Montilla, 
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Andrés Eloy Blanco- e interrumpe la descripción de la vida de su biografiado para añadir reflexiones 

ajenas al tema, y es sumamente anecdótico. 

 

  El crítico literario venezolano Simón Alberto Consalvi, en Rómulo Gallegos: El hombre y 

su escenario, libro que le dedica a Andrés Iduarte y que apareció en 1964, dice: 

 Gallegos fue desterrado en diciembre de 1948. En Cuba y en México escribe sus últimas 

novelas: La brizna de paja en el viento y La tierra bajo los pies. (...) La tierra bajo los pies testimonia 

su tránsito por México, su vigilia mexicana. Es una novela sobre la Revolución del país azteca y, 

particularmente, sobre el problema de la tierra y de los desheredados. Con ella, el  novelista se da la 

mano con Mariano Azuela. (...). Es el testimonio de Gallegos frente a la tierra de Andrés Iduarte. El 

mundo de La serpiente emplumada y de El poder y la gloria visto y sentido por Rómulo Gallegos, con 

dramatismo y clarividencia.73 

Consalvi, en su muy posterior Auge y caída de Rómulo Gallegos (1991) presenta una 

magnífica selección de documentos que van de febrero de 1947 a marzo de 1949, poniendo claro 

énfasis en la campaña presidencial del novelista (1947) la relación del escritor y los militares que lo 

derrocaron con diplomáticos de Estados Unidos. La biografía de Gallegos se limita a 5 breves 

capítulos. La parte dentro de la que se podría abordar nuestro tema es el capítulo V, que va de la 

página 51 a la 57, solo dice de sus años en este país: “De La Habana, Gallegos irá a México, en julio 

de 1949, de exilio en exilio, pero no abandonará nunca su compromiso político. Escribe novelas, 

sus últimas novelas (...) pero prefiere escribir poco sobre su experiencia presidencial. Evitó hacer 

de su caída una letanía.”74 

Y pasa a analizar el trato que se dio entre él y Truman en la visita del venezolano a Estados 

Unidos en 1948, y de su actitud ambivalente del yanquee durante su derrocamiento, tras de lo cual 

añade en el párrafo final: “El 2 de marzo de 1958 Gallegos regresó a Venezuela, después de diez 

años de exilio, a una vida discreta y alejada y, en buena medida, solitaria. Murió el 7 de abril de 

1969. Todavía no se ha apreciado la decisiva contribución de Rómulo Gallegos a la formación de la 

conciencia política del pueblo venezolano.”75  

 Otto Morales Benítez, en Rómulo Gallegos: Identidad del escritor y del político, Ediciones 

del Congreso de la República, Caracas 1993, en el apartado “El Exilio” solo dice “Viaja a Cuba, a 

México, a Costa Rica a los Estados Unidos. En todas partes lo reciben como a un gobernante que 

da orientación de conducta a los demás jefes políticos del continente. Los homenajes se suceden. 

Lo condecoran. Lo rodean los jóvenes. Lo exaltan los escritores.” y pasa a reproducir 7 citas de 

diversos personajes latinoamericanos sobre Gallegos: Alfonso Reyes, Alfredo Pareja Díaz-Canseco, 

Raúl Roa, Rafael Caldera, Joaquín García Monje y  Andrés Iduarte.76 

 

                                                           
73 CONSALVI, Rómulo Gallegos: El hombre y su escenario, p. 41-42. 
74 CONSALVI, Auge y caída de Rómulo Gallegos, p. 52. 
75 CONSALVI,  Auge y caída de Rómulo Gallegos, p. 57. 
76 MORALES BENÍTEZ, Otto, Rómulo Gallegos: Identidad del escritor y del político,  p. 157. 
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La obra de Pedro Díaz Seijas, en Rómulo Gallegos; realidad y símbolo,  es más bien un 

análisis de su obra novelística, pero en su primer capítulo, “El hombre ante la historia” aborda su 

vida. Acerca de nuestro tema solo vemos unas cuantas referencias, que parecen tomadas de la obra 

de Dunham, como la siguiente: “En agosto de 1949 fijó Gallegos su residencia en México. Fue muy 

cumplimentado por la inmensa colonia de venezolanos  exiliados y altas personalidades de la 

política y la cultura mexicanas.” de allí pasa al deceso de su esposa, a la publicación de “La  Brizna 

de paja en el viento” y “De 1952 a 1953, el novelista se residencia en Morelia, Estado de Michoacán. 

Allí su hogar volvió a ser centro, como lo fue en el Madrid de  su primer exilio, de todos los afectos, 

no sólo de todos los venezolanos expatriados, sino de todos los latinoamericanos, que veían en el 

maestro venezolano un símbolo de dignidad y superior inteligencia creadora.77 

 Y sigue describiendo brevemente: “Entre 1953 y 1954 vivió en Norman, Oklahoma. En la 

Universidad de aquel Estado inscribió a su hijo Alexis para seguir el High School.” y pasa a 

rememorar los homenajes de 1954 en México. Su viaje de cuatro meses a Europa en 1953, su 

renuncia al doctorado Honoris Causa que le diera Columbia y dice finalmente “En 1957 edita en 

México su libro “La doncella y el último patriota”. 78 

Y en la obra Rómulo Gallegos,  publicación co-auspiciada por la Comisión Ejecutiva 

Nacional para el centenario de Rómulo Gallegos, editada en Caracas en 1985, encontramos datos 

muy superficiales –que en Agosto de  1949 llega a México, que el 7 de septiembre  del año siguiente 

muere la señora Teotiste a los 60 años, que entre enero y mayo de 1951, viaja a Guatemala y Costa 

Rica  invitado por autoridades, y en noviembre, a Nueva York y de la amistad del  novelista con 

Nicolás Guillén. 79 

Con Rómulo Gallegos de  Andrés Iduarte, publicada en Caracas hacia 1970, reúne ocho 

ensayos del tabasqueño sobre el presidente-novelista fechados en diferentes épocas; sin embargo, 

pese a su sugestivo nombre, y a haber sido escrita por uno de los mejores amigos mexicanos de 

Gallegos,  contrariamente a lo que pensamos inicialmente, soslaya los años de nuestro estudio… 

Otra biografía, la de José Ramón Medina, publicada en Caracas en 1973, sólo dedica a su 

exilio tres párrafos:  

El 5 de diciembre emprende Gallegos el camino del destierro. Ahora no es la voluntad propia 

la que elige el rumbo (...) va a La Habana y allí permanece algún tiempo. Toma contacto con amigos 

cubanos. Los venezolanos expatriados lo rodean con afecto. El gobierno de Prío Socarrás lo recibió y 

trató con los honores propios de un Presidente; pero luego, sorpresivamente, ese mismo gobierno 

reconoció a la Junta Militar entronizada en el poder (...) Gallegos, lastimado en su fibra patriótica por 

aquel gesto, resuelve abandonar la isla y se traslada a México. Allí va a permanecer hasta 1958. 

Y tras mencionar el deceso de su esposa, continúa: 
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De allí que cuando sonó la hora de volver a la patria liberada, una sombra de duelo y de tristeza 

empañara el gozo del retorno. El Gobierno Nacional invitó al ilustre escritor a regresar a la patria. Así 

pone fin a su destierro. Una comisión especial fue a buscarle a México (...) el 2 de marzo, Gallegos 

tocaba tierra venezolana.80 

Un análisis muy reciente sobre el novelista es Rómulo Gallegos: imaginario de nación, 

de Mónica Marinone; la autora, estudiosa argentina de la literatura latinoamericana, sólo menciona 

a México para enlistar dos ediciones de la obra del escritor: la biografía de Dunham y los homenajes 

que se realizan en “la década del 50”81 

 En cuanto a Andrés Eloy Blanco hemos de decir que, en sus Obras selectas, editadas en 

Madrid en 1977, por ediciones Edime y editorial Mediterráneo, en “A manera de prólogo”, Rodolfo 

Moleiro, Pedro Barnola, Diego Córdoba, E. Arroyo Lameda, Rafael Angarita Arvelo, Luis Barrios 

Cruz y Rafael Yépez, eluden el capítulo final de su vida, concentrados en críticas y observaciones 

literarias.  

 El hombre cordial, obra de la autoría de uno de sus hijos, el abogado Luis Felipe Blanco 

Meaño, es una cronología de la vida del poeta elaborada por un testigo de primerísimo orden, está 

acompañada de una gran cantidad de fotografías de cada época y de algunos poemas y documentos; 

este magnífico trabajo pormenoriza los años de Blanco en México, y ha sido importante herramienta 

para nuestro trabajo, pero –repetimos- no pretende rescatar la vida del conjunto –lo que hace de 

alguna manera- sino que fija su atención en el protagonista. 

Otro trabajo dedicado al poeta de este exilio es Andrés Eloy Blanco Humanista, juicio de sus 

contemporáneos, recopilación de su otro hijo, el médico Andrés Eloy Blanco; editado por  Ediciones 

Centauro, en Caracas, en 1981, de dos volúmenes. Este trabajo conjunta artículos que rememoran 

la figura de ese personaje, de ellos sacamos valiosa información de nuestro tema, pues el exilio es 

tema fundamental, ya que en México vivió sus últimos seis años el poeta, mas dicho conjunto se 

puede ampliar y complementar, y, como siempre, no toca fuentes documentales o hemerográficas. 

 Otro personaje biografiado es Gustavo Machado, veterano líder del Partido Comunista 

Venezolano, de sus biografías hemos revisado la célebre Gustavo Machado de oligarca a comunista 

1914/1974, editado por Ediciones Centauro, en Caracas, 1975, con 298 páginas; trabajo que 

conjunta 26 ensayos sobre diversas etapas de la vida del líder, entre sus nombres reconocemos los 

del prologuista Jesús Sanoja Hernández, y los de José Carlos Mariategui, Rómulo Betancourt, 

Miguel Otero Silva, José Rafael Pocaterra, Pompeyo Márquez, Gabriel García Márquez y José 

Vicente Abreu.  

 

Tras revisarlos notamos que sólo un artículo pone su atención en su segundo exilio, es de 

García Márquez, “1958/La generación de los perseguidos”, donde entremezcla la vida de Machado, 

Caldera, Rómulo Betancourt y Jovito Villaba, de Machado solo aporta que llegó a México en 1950 
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y que, de los cuatro, fue el único que no regreso a la Venezuela liberada de Nueva York, sino de 

México…82 

Trabajo mucho más reciente es Gustavo Machado, de Felipe Sierra (2006) excelente síntesis 

de 116 páginas, en las que cada capítulo de la intensa vida del líder resultan, inevitablemente, 

tratadas de manera superficial; (el capítulo de su primer exilio mexicano, en los veintes, resulta de 

lejos más rico que el que aquí nos ocupa) por lo que señalamos que a nuestro tema solo dedica frases 

esporádicas y breves. 

Otro personaje de nuestro estudio que ha sido biografiado es Manuel Antonio Pulido 

Méndez, a quien está dedicada una biografía que toma por título su nombre; editada por el Ministerio 

de Educación en 1983. Los datos allí presentados son su paso por la UMICH y por la embajada en 

México. 

 

2.4  Obras de estudiosos extranjeros sobre Venezuela 

También encontramos obras de extranjeros que han estudiado la Venezuela del Siglo XX. Si 

nos basamos en un orden cronológico, el primero es del norteamericano John D. Martz, AD, 

evolution of a modern political party in Venezuela, editado por la Universidad de Princeton, New 

Jersey, 1966, de 443 páginas. 

En las solapas de la obra leemos “John Maertz is an Assistant Professor of Political Science 

at the university of North Carolina”. Allí encontramos el capítulo IV, titulado “The party and exile 

Organizations”, donde leemos “Major centers were establiched in five cities: Buenos Aires, 

Argentina; Santiago, Chile; San José, Costa Rica, México City; and New York City. Habana, Cuba, 

served as a focal point of activity until the government of Prío Socarrás was ousted in 1952 by 

Fulgencio Batista. Romulo Betancourt have been in Cuba until that time, after which his travels 

included stays of some length in both Puerto Rico and Costa Rica.”83 

De allí pasa a informar que: 

 

AD continued an active publicity campaign throughout the hemisphere. It took many news 

facets, all of which were intended to achieve both international sympathy and growing support inside 

Venezuela. An illustration of the former came with a series of public letters calling attention to 

political prisioners in Venezuela. Betancourt wrote to United Nations Secretary-General Trygve Lie 

in November of 1950 to reporta on a worsening of conditions (...) Rómulo Gallegos addressed a 

message of similar content to Eleanor Roosevelt from México city in May 1951. Mrs. Roosevelt, 

serving as President of the United Nations Commision of Human Rights.84 

 

Y habla de que la muerte de Ruiz Pineda fue conmemorada en México, y, a la muerte de 

Carnevali “Not long after, on April 24, 1953, Carnevali’s own replacement, Eligio Anzola Anzola, 
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was taken captive by security forces following an Exchange of gunfire in suburban El Paraiso (...) 

Anzola was seriously mistreated before being shipped from Venezuela.”85 

También habla de la muerte de Andrés Eloy Blanco, de la publicación “Venezuela 

Democrática” “the self-proclaimed “voice of national-revolucionary principles.” Appearing in early 

1955 under the join editorship of Gonzalo Barrios, Ricardo Montilla, and Juan Pablo Pérez Alfonzo, 

it appeared fairly regularly until terminating in late 1957.”86 Y sigue: 

 In September 1955 it printed an anniversary message by Rómulo Betancourt title 

“Reaffirmation of Faith.” Conceding the solidity of the dictatorship, he promised thetathe fight would 

go on with unflagging determination. The AD, as a mass movement, would continue to fight 

representative of the venezuelan people. and to this sentiment was added an article by Barrios that 

had been read to a large group of adecos marking the party anniversary in México. Barrios enjoined 

younger party members not to lose faith in party programs and ideas.87  

El segundo trabajo encontrado es el de Robert Alexander, The venezuelan democratic 

revolution, publicado por la Rutgers university press, Rahway, NJ. 1964, 345 páginas, donde, en el 

“Chapter three The Pérez Jiménez Regime”, tras hablar de los gobiernos emanados de 1948, dice: 

 

 Fort the next five years, Pérez Jiménez remained in firm control of the government of 

Venezuela. His regime was a tragedy for his nation and its people. Not only did he preside over one 

of the most tyrannical governments then Latin América  has known in the present generation, but his 

administration recklessly wasted the largest income that Venezuela had ever received or was likely 

to receive in the predictable fortune.88  

 

Y tras hablar del complejo petroquímico de Morón y de las obras faraónicas, pasa a ocuparse 

de la represión en la prensa y en la vida universitaria: “its leaders were frequently arrested, the party 

had its quota of long-time political prisoners, deportes, and martyrs.” (...) The university autonomy 

established during the AD regime was ended by the Junta Militar in October, 1951. In the next year 

the University Central was closed by the government, and its doors remained shut for more that a 

year.”89  

Edwin Lieuwen por su parte, en su obra  “Venezuela” (1969), sentencia: 

 

political liberties had begun to be curtailed immediately following the November 1948 

revolution, but with the advent of Pérez Jiménez the persecution became far more brutal and all-

pervasive. Thousands were jailed for political crimes. During 1951 and 1952 over 4,000 AD partisans 

were sent to the notorious Guasina Island (...) Here hundreds lost their lives through torture, 

overwork, malnutrition, and disease.” In the educational sector, the repress was also nation-wide. 

Following the forced disbandment of the Teachers’ Federation, hundreds of teachers known to be 

sympathetic to AD were dismissed, jailed, or exiled. (...) The universities suffered most severely. 

                                                           
85 MARTZ, AD, evolution of a modern political party in Venezuela, p. 142. 
86 MARTZ, AD, evolution of a modern political party in Venezuela, p. 143. 
87 MARTZ, AD, evolution of a modern political party in Venezuela, p. 142. 
88 ALEXANDER, The venezuelan democratic revolution, Rutgers university press, Rahway, NJ. 1964, pp. 

42-43. 
89 ALEXANDER, The venezuelan democratic revolution,  pp. 47-48. 
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These traditional citadels of democratic resistante to tyrannical and totalitarian political methods 

soon ran afoul of Pérez Jiménez. Student demostrations against the Government’s represion of 

policial parties and labour brought arrest and expulsion of leaders and professors and the closing of 

the Central University in Caracas early in 1952. By the mid-1950’s hundreds of Venezuelan college 

students were forced to complete their education abroad, whereas those too poor to do so had to 

postpone their training. The more “troublesome” teachers and students joined the political prisioners 

at Guasina or in the bulging national prisons.90 

 

A pesar de esa descripción, no menciona nada de la vida de quienes tuvieron que abandonar 

Venezuela... 

 

Y Juan Bosch, en Poker de espanto en el Caribe, Trujillo, Somoza, Pérez Jiménez, Batista, 

en la parte dedicada al tercero de estos personajes, “Marcos Pérez Jiménez, la carta de Venezuela”, 

habla de seis mil presos políticos y de “Millares de desterrados”; y de nuestro tema solo menciona 

en un pie de página al mencionar a Andrés Eloy Blanco “muerto en el destierro, en México, en junio 

de 1958”.91 

2.5  El exilio en general en la bibliografía latinoamericana 

 

También hemos encontrado alguna bibliografía sobre los diversos exilios latinoamericanos 

editados fuera de México, ejemplo de la cual es Leopoldo Torre Nilsson, Del exilio, Buenos 

Aires, ediciones La Flor, 1973, de 94 páginas. 

 

Editado años después, encontramos la obra de Alejandro Gómez, Rómulo Betancourt y el 

partido comunista de Costa Rica, editado en San José de Costa Rica, editorial Costa Rica, 1994, de 

243 páginas. 

 

También debemos mencionar la obra de Manuel Seoane y Luis Heysen, exilio y cultura 

política de los apristas peruanos en los años 20. Cusco, s.f. Instituto de Pastoral Andina, de 174 

páginas. 

 

Investigaciones similares son las de Virginia Cuesta, Los discursos de la historia 

reciente: literatura, exilio y memoria en la dictadura argentina, y el de Marina Franco, Exilio, 

dictadura y memoria. Consideraciones en torno a algunas representaciones del exilio bajo el 

terrorismo de Estado, editados ambos por la Universidad Nacional de Rosario. Facultad de 

Humanidades y Arte. Escuela de Historia, en Rosario, Argentina, [s.f.]. 

 

Memoria, nostalgia y exilio, es una de las pocas obras conjuntas que hemos encontrado sobre 

el tema editada en Venezuela. La obra, de 107 páginas, publicada por la Asociación venezolana de 

                                                           
90 LIEUWEN, Venezuela,  p. 92-94. 
91 BOSCH, Juan,  Poker de espanto en el Caribe, Trujillo, Somoza, Pérez Jiménez, Batista. p. 154 

Andrés Eloy Blanco no murió en junio de 1955, sino el 21 de mayo de ese año. 
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49 
 

estudios del Caribe, en Caracas, año 2000, reúne los ensayos de Andrés Bansart “La literatura del 

Caribe: el múltiple cantar de los exilios”. “El exilio en la narrativa de Jacques Stephen Alexis”, de 

Aura Marina Boadas. “La influencia caribeña en la poesía de tres mujeres extranjeras residenciadas 

en Venezuela”, de Paola Civile. “El Caribe como sello poético en la obra de Miguel James”, de 

María Antonieta Flores. “La pequeña Habana: la narrativa cubana y la construcción de la patria en 

el exilio”, de Ileana Piñeda. “El prólogo, inicio del viaje”, de Mireya Fernández Merino. “El Caribe 

por dentro  y por fuera en la narrativa de las autoras venezolanas”, de Luz Marina Rivas.   

 

Al año siguiente vio la luz en Costa Rica Cruz y Exilio, de Elio Burgos Gómez, publicada 

en 2001 por la Universidad Nacional, obra de 142 páginas que narran las pasiones, sufrimientos, 

confusiones y esperanzas que se generaban en los días aciagos de la llamada "guerra fría"; 

especialmente en El Salvador. 

 

 Una importante obra editada en Santiago de Chile sobre exilios latinoamericanos en general 

es la de Carlos Sanhueza y Javier Pinedo titulada La patria interrumpida, latinoamericanos en el 

exilio. Siglos XVIII-XX, publicada en 2010, por LOM ediciones, de 248 páginas. El prólogo, de 

Javier Pinedo y Carlos Sanhueza se titula “El exilio latinoamericano, una historia permanente”. Al 

que siguen 11 ensayos: “El primer exilio y la independencia”, de Ricardo Melgar. “El exilio de los 

jesuitas latinoamericanos: un creativo dolor” de Javier Pinedo. “Isidoro Errázuriz y el exilio como 

búsqueda de sí mismo”, de Carlos Sanhueza. “Exiliados en la frontera: la marginación y el temor a 

la persecución de los chilenos en Mendoza, Argentina”, de Alejandro Paredes. “O retorno dos 

exilados chilenos e brasileiros da França: um novo exílio no país de origen?” De Helenice Rodrigues 

da Silva. “Una arena pública para los derechos humanos: los exiliados argentinos en París y la 

movilización colectiva francesa”, de Marina Franco. “Facetas del exilio: uruguayos en Cuba y 

México”, de Silvia Dutrénit. “Mujeres y mapuches cruzando fronteras”. De Loreto Rebolledo. “Los 

caminos a Canadá: emigrados y exiliados chilenos en Montreal, 1955-2006”, de José del Pozo. 

“Silencio, viaje y memoria: la experiencia del exilio en los cuentos de Reina Roffé”, de Marisa 

Pereyra, y “El Sujeto del exilio”, de Horst Nitschack, que versa sobre literatura chilena en Alemania. 

 Uno de los múltiples ensayos literarios encontrados es Narradores chilenos del exilio 

publicado por la Casa de Chile, en México 1978, obra de 267 páginas. 

El fenómeno también ha llamado la atención en España, como ejemplos de esa inquietud 

podemos citar la obra colectiva  Sujetos en tránsito: (in)migración, exilio y diáspora en la cultura 

latinoamericana editada por  Álvaro Fernández Bravo, Florencia  Garramuño y Saúl Sosnowski. 

Obra que se divide en cuatro partes: Éxodos y migraciones disciplinarias, Exilio y experiencia, 

Migraciones y estado en el siglo XIX y Diásporas postales. Cada una incluye diversos artículos. 

Tras revisar dichos artículos podemos comentar que sus temas de análisis apuntan a épocas 

más recientes a nuestro estudio –con excepción de Migraciones y estado en el siglo XIX- abordando 

problemáticas del mundo entero. No hay mención alguna para nuestro tema, aunque sí para 

Venezuela, por ser Graciela Montaldo de esa nacionalidad y formación. 
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Otros ejemplos son los trabajos coordinados por Rafael Rojas Tumbas sin sosiego, 

Revolución, disidencia y exilio del intelectual cubano,92 y Memoria de la violencia en Uruguay y 

Argentina,93 dirigida por Eduardo Rey Tristán, quien ese mismo año compartió la dirección  con 

Pilar Cagiao Vila de Conflicto, memoria y pasados traumáticos94 obra que incluye diversos 

testimonios sobre lo conflicto de los ochenta en El Salvador. Y El retorno: migración económica y 

exilio político en América Latina y España, trabajo coordinado por Alicia Gil Lázaro, Aurelio 

Martin Nájera, Pedro Pérez Herrero,  publicado en 2013, de 277 páginas, analiza casos de mexicanos 

en Estados Unidos, Argentina, Guatemala y España. 

 

2.6  El exilio venezolano en México en artículos digitales 

 

En las redes cibernéticas, solo hemos encontrado en referencia al exilio de nuestro estudio 

tres artículos: Rómulo Gallegos en México, de Juan María Alponte -seudónimo utilizado por Enrique 

Ruiz García- quien naciera en Madrid, en 1924, y falleciera en la Ciudad de México, en 2015; fue 

periodista, catedrático e historiador español nacionalizado mexicano, profesor de tiempo completo 

de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

columnista de diversos periódicos mexicanos y ensayista, quien por haber llegado a México en 1968, 

no conoció a Gallegos durante su estancia en este país.95 

 

 Al leer este artículo nos damos inmediata cuenta que está basado en su mayor parte en la 

biografía de Juan Liscano que ya analizamos, y solo añade comentarios propios, como este con el 

que concluye su ensayo: 

Olvidó decir, su biógrafo, algo importante: que el novelista sostuvo con los españoles del 

exilio intensa hermandad. Murió, Gallegos, el 5 de abril de 1969 exactamente a las  2 y 20 minutos de 

la madrugada a los 85 años de edad.  

 

                  En 1968 le entrevisté, conducido a su casa por uno de sus amigos, Montilla, creo. Aún 

siento conmigo el bronce de su cara, la mirada colérica y su voz pausada de despedida. Una vida 

intensa, larga, aleccionadora. Pude conocer esa generación venezolana que vivió de exilio en exilio 

entre dictaduras. Nunca olvidaré lo que me dijo sobre María Félix: “Nada más que oírla hablar supe 

que era Doña Bárbara.96 

 

                                                           
92 Rafael Rojas, Tumbas sin sosiego, Revolución, disidencia y exilio del intelectual cubano. Anagrama, 

Barcelona, 2006, 507 pp. 
93 REY TRISTÁN, Memoria de la violencia en Uruguay y Argentina,93 Universidad de Santiago de 

Compostela en 2007, de 382 pp.  
94 REY TRISTÁN, CAGIAO VILA (Coord.) Conflicto, memoria y pasados traumáticos94 en 2011, 

Universidad de Santiago de Compostela, 2007,  325 pp. 
95 Estos rasgos de la biografía de Alponte, tomada de Wikipedia. 
96 http://juanmariaalponte.blogspot.mx/2013/03/romulo-gallegos-en-mexico.html#!/2013/03/romulo-

gallegos-en-mexico.html. 
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El segundo artículo es de la autoría de Andrés Kozel, quien en su artículo “Latinoamérica en 

la primera etapa de Humanismo” nos informa del devenir de esta publicación.97  Este artículo será 

citado por su rico contenido en el cuerpo de este trabajo, pero podemos adelantar que sólo nos brinda 

información del trabajo en la revista de los colaboradores venezolanos -Blanco, Gallegos, Pérez 

Segnini, Carlos Blank Antich, J.M. Siso- dejando de lado a la mayor parte del conjunto… 

 

Finalmente creo que debemos mencionar el artículo de la autoría de quien esto escribe, “El 

exilio venezolano en los recuerdos de una protagonista”,98 breve trabajo que rescata un capítulo de 

vida de una estudiante venezolana que arribó para continuar sus estudios en Morelia y en México, 

y de la manera de vivir de dichos expatriados; aun cuando menciona algunos nombres,  deja 

inevitablemente de lado la vida de la mayor parte del grupo y sus actividades… 

2.7  Análisis valorativo del estado de la cuestión 

 

La búsqueda de materiales impresos y digitales sobre el exilio latinoamericano en general y 

el venezolano en México en los años de 1948-1958 en particular, nos lleva a las siguientes 

conclusiones: 

En las últimas décadas se ha desarrollado un interés creciente por el estudio del exilio 

latinoamericano en México. En años relativamente recientes se han venido formando especialistas 

sobre diversos exilios latinoamericanos en México: Ricardo Melgar ha venido profundizado sobre 

exilio peruano, Silvia Dutrénit sobre el uruguayo, Pablo Yankelevich en el argentino, Verónica 

Moreno para los nicaragüenses y, más recientemente, el cubano, Francisco Mejía y Verónica 

Moreno para el costarricense, Mario Miranda Pacheco y Eusebio Ándújar para el boliviano y 

Daniela Morales Muñoz para el brasileño, quienes han venido desarrollado investigaciones sobre 

las diásporas de sus países de origen o estudio, junto con otros investigadores, autores también de 

importantes trabajos al respecto, estudios que han ido apareciendo poco a poco con el paso de los 

años, proceso de rescate y reflexión que está en nuestros días en pleno desarrollo. 

Dentro de esos grupos, notamos que los flujos que arribaron a México en las décadas de los 

cincuentas y sesentas han sido poco estudiadas, particularmente la diáspora que arribó huyendo de 

la represión de las dictaduras que gobernaron Venezuela entre 1948 y 1958, como lo demuestra una 

revisión a la bibliografía del país que hemos presentado sobre exilio latinoamericano. 

Entre los autores de esa reciente bibliografía mexicana sobre exilios en México, no ha  

aparecido ningún estudioso de exilios de venezolanos que haya producido ni siquiera una obra 

dedicada de manera monográfica al tema. Como vimos, las escasas referencias encontradas son 

pocas y están plagadas de errores; sus omisiones son tan grandes que solo permiten dar una idea 

                                                           
97 KOZEL, Latinoamérica en la primera etapa de Humanismo (México, 1952-1954) FFyL-UNAM / El 

Colegio de México en www.cialc.unam.mx/Revistas_literarias_y_culturales/PDF/Articulos/...   
98 CERVANTES VARELA, Andrés, (2015) “El exilio venezolano en México en los recuerdos de una 

protagonista”, Pacarina del Sur [En línea], año 6, núm. 22, enero-marzo, 2015. ISSN: 2007-2309. 
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vaga de la existencia de este grupo. No se ocupan más que superficialmente de la vida y actividades 

de 18  personajes: Rómulo Gallegos, su esposa Teotiste Arocha, sus hijos Sonia y Alexis, el poeta 

Andrés Eloy Blanco, Ildegar Pérez Segnini,  Gonzalo Barrios, Gustavo Machado, Rafael José Neri, 

Ricardo Montilla, José Antonio Mayobre, José Manuel Siso Martínez, Humberto Bártoli, Miguel 

Acosta Saignes, Rodolfo Quintero, Germán Carrera Damas, Margarita Olavarría y su hija Cecilia 

Celis Olavarría, ¡de un conjunto que fue se acercó a las mil personas, muchas de las cuales ocuparon 

lugares importantes en la política y en la cultura venezolana antes y después de su estadía en México, 

Como los hermanos Machado, Juan Pablo Pérez Alfonso, Manuel Pulido Méndez, el polémico e 

inquieto líder obrero Rodolfo Quintero, Lucila Palacios, Ana Luisa Llovera o Ruth Lerner, entre 

otros. 

 

En Venezuela, aunque hay pocas obras que abordan específicamente el tema, al ser de la 

autoría de testigos de los mismos, se convierten en testimonios de gran calidad, las que, a pesar de 

estar dedicadas a temas más generales –con excepción de los trabajos de Medina Bustamante y Neri-  

tocan el tema marginalmente, y todas se basan fundamentalmente en los recuerdos de los 

protagonistas y unas cuantas fuentes hemerográficas. Ninguna cita documentos de archivo. 

En cuanto a las biografías - las primeras en aparecer- y casi siempre editadas en Venezuela, 

hemos de decir que, con la excepción de las de Dunham y Liscano, son muy superficiales, por lo 

que para nosotros fueron poco aportativas, y sólo fijan la atención en los personajes más importantes 

del exilio, dejando de lado al conjunto. 

Como vemos, no existen estudios en profundidad sobre una página relevante tanto de la 

historia del exilio latinoamericano como de las propias relaciones mexicano-venezolanas, como es 

el caso del exilio venezolano en México durante la década de 1948 a 1958. Por ello,  nos parece 

oportuno llevar a cabo la investigación que nos proponemos, pues será la primera que profundice 

sobre esta diáspora de ciudadanos venezolanos, protagonistas de un episodio relevante de la historia 

de los exilios latinoamericanos del siglo XX, y de la historia de dos países. 
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CAPÍTULO I     

 

EL PAÍS DE ORIGEN DURANTE SEIS DÉCADAS DEL SIGLO XX 

“Patria que por una paradoja de su historia es a un mismo 

tiempo tierra que dio libertadores a América y después ha 

dado los tiranos más sombríos”. 

 

        Andrés Henestrosa, 28 de julio de 1955.99 

 

I.1 Tres gobiernos presididos por militares en la primera mitad el siglo XX 

 

Venezuela nació como nación independiente en la segunda mitad de 1830, al desintegrarse 

la Gran Colombia, entidad política que entre 1819 y ese año, agrupara a las actuales repúblicas de 

Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. 

 

          Como lo fue para casi todos los países de América Latina, el siglo XIX fue para la nueva 

nación sumamente difícil, una gran falta de estabilidad política, envuelta en numerosas luchas 

intestinas caracterizaron el primer siglo venezolano. 

 

Aquella Venezuela del siglo XIX y de las primeras décadas del siglo XX, que presentaron 

siempre exótica, rural y agreste viajeros y novelistas en sus testimonios, con abundante tierra feraz 

y salvaje, enormes latifundios ganaderos, poco colonizada y poblada, era quizá la nación más pobre 

de América del Sur. Sólo el 15% de la población vivía en centros urbanos, el crecimiento 

demográfico era a veces nulo y hasta regresivo, y la esperanza de vida era de apenas 40 años.100 

 

Cuesta un poco de trabajo relacionar esa Venezuela con la nación actual; aquella tenía un 

crecimiento demográfico bajísimo -en algunos años de apenas el 6 por mil- era constantemente 

asolada por epidemias como el paludismo, que afectaba dos terceras partes del territorio,  la peste, 

la viruela, y otras enfermedades de origen hídrico se hacían presentes hasta en la misma capital. 

Solo una de sus ciudades, Caracas, superaba los 100.000 habitantes, se contaba con apenas unos 700 

kilómetros de vías férreas y una red de carreteras de un millar de kilómetros, casi nunca asfaltadas, 

pues se aprovechaban los ríos como vías de comunicación en buena parte del país.101 

 

 En el siglo XX  el país amaneció gobernado por el empírico general Cipriano Castro, a quien 

derrocó el Vicepresidente de la República, general Juan Vicente Gómez, quien impuso el régimen 

personalista más largo y estable de la historia de aquel país (1908-1935);  esta etapa, si bien fue el 

                                                           
99 Henestrosa, Andrés, “México a Andrés Eloy: techo, tribuna y cielo”, en Andrés Eloy Blanco Humanista, 

Vol. I, pp. 101-104. 
100 MAZA ZAVALA, Historia de Medio Siglo en Venezuela, p.483. 
101 USLAR PIETRI, Sumario de economía venezolana para alivio de estudiantes, p. 17. 
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periodo de paz más largo que había conocido el país, fue también el prototipo de la dictadura 

autoritaria, represiva y salvaje de América Latina; momento en que tuvo lugar el primer flujo de 

venezolanos que tuvieron que abandonar su patria por problemas políticos para encontrar refugio 

en México. 

 

Un aspecto que creo que debemos mencionar de ese momento es que, aunque desde el siglo 

XIX se expidieron las primeras concesiones y explotaciones petroleras, recurso del que se sabía 

vagamente que había en el país, fue durante el largo caudillaje de Gómez en que la economía del 

país fue pasando paulatinamente a depender del petróleo; en 1914 se comenzó a explotar el primer 

pozo exploratorio, pero siempre se considera que la era petrolera en Venezuela comenzó en 1917, 

año de la primera exportación. En la década de los veintes el petróleo alcanzó una demanda sin 

precedentes; era el combustible que comenzaba a mover al mundo y del que además cada vez se 

obtenían más derivados útiles, recurso del que aparecían más y más yacimientos de insospechada 

riqueza en todo el litoral venezolano, y aunque el gobierno nacional los daba en concesión a cambio 

de una renta raquítica para el Estado, la cantidad de las concesiones fueron aumentando los ingresos 

del Estado venezolano de manera importante e ininterrumpida, descuidando paulatinamente sus 

productos tradicionales. 

  

Todas las obras que estudian el momento brindan datos que dan idea de cómo se fue 

petrolizando la economía; como el de que si en 1917 Venezuela era el décimo séptimo productor 

mundial de crudo, para 1928 era nada menos que el segundo, después de Estados Unidos.102 y el 

primer exportador, sitio que conservó hasta 1969. En 1926 ese rubro superó a todas las 

exportaciones tradicionales juntas. Entre 1917 y 1935 el valor de las exportaciones petroleras habían 

pasado de 2 millones de bolívares a 649 millones, mientras las tradicionales de café y cacao, de 67 

millones de bolívares pasaron a 37.6. 103  Para 1935 el 99 % de las exportaciones ya eran petróleo 

crudo. 104  
 

El 24 de diciembre de 1935 falleció el general-presidente Gómez, coincidiendo la fecha de su 

muerte con la del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. 

El 26 de diciembre de 1935 el Congreso eligió, para acabar el septenio que Gómez dejó 

pendiente, y que fenecía en abril de 1936, al entonces Ministro de Guerra, general Eleazar López 

Contreras. 

 

Muy discutido ha sido ese quinquenio, para muchos fue un gobierno de transición hacia la 

democracia y al derecho a partir de una dictadura absoluta, mientras que para otros fue sólo la 

continuación del gomecismo. 

 

                                                           
102 LÓPEZ PORTILLO,  Las relaciones México - Venezuela 1910-1960… p. 166. 
103 MALAVÉ MATA, La formación histórica del antiesarrollo en Venezuela,  p.167. 
104 O’CONNOR, El Imperio del Petróleo, p. 145. 
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Para Guillermo Morón la administración de López se caracterizó “por su equilibrio y 

moderación”; “su saldo fue positivo: los venezolanos se acostumbraron a pensar por su cuenta, una 

oposición quedó formada.”105 Mientras el mayor de los críticos del lopecismo, Rómulo Betancourt 

-acérrimo enemigo de todos los gobiernos dirigidos por militares en este siglo- habla de un gobierno 

represor y antidemocrático, recuerda la huelga general de febrero de 1936, que reclamaba la 

democratización del régimen, que fue reprimida,  la abolición de la libertad de prensa, la 

proscripción de las nacientes agrupaciones políticas y la expulsión de sus líderes, la arbitraria 

anulación de los diputados de oposición, el congelamiento de las medidas propuestas por los 

legisladores de oposición que lesionaban a las compañías petroleras, los presos políticos, y que la 

Constitución de 1936 excluía al pueblo de la directa participación en la elección presidencial por 

medio de la “Ley Lara”, norma que tomara el apellido del ministro que la promulgó, y que permitía 

poner fuera de la ley a toda agrupación hostil al gobierno. Betancourt atribuye los avances 

democráticos a la presión del pueblo en ese sentido y,  desde luego a la que hacían los legisladores 

de oposición. 106 

 

El connotado economista Domingo F. Maza Zavala: estudioso ajeno a los hechos -a 

diferencia del personaje citado anteriormente- considera que el de López Contreras fue: 

 

Un régimen caracterizado por la oscilación persistente entre la reforma democrático-liberal y 

los procedimientos represivos, aunque estos últimos nunca comparables con el terror gomecista. 

Permitió más libertades, pero dadas desde arriba, con cautela, pues su objetivo es una transición lenta, 

pausada, con “calma y cordura” (...) sin contenido de masas, sin participación colectiva, todo debía ser 

ordenado y conducido por el poder.107  

 

Salcedo Bastardo también habla de ambivalencia: “mucho subsiste de lo anterior, pero el 

cambio ha empezado. Hay una establecida y legitima convicción en el país de que una nueva era ha 

iniciado”. Y en esa ambivalencia caben todos los hechos contradictorios que provocan y respaldan 

la polémica.108 

 

Carrera Damas  considera que el gobierno del general López Contreras nació y se 

desenvolvió bajo la inspiración del más conocido de los principios que forman la ideología de las 

clases sociales dominantes: “El pueblo  venezolano no está maduro para el ejercicio de la 

democracia; los 27 años de docencia gomecista no habían bastado para compensar esa falla 

estructural del pueblo”109 También recuerda que en 1937 fueron disueltos los nacientes partidos 

políticos, y exiliados 37 dirigentes destacados.110 

 

                                                           
105MORÓN, Breve Historia contemporánea de Venezuela, p. 261. 
106BETANCOURT, Venezuela política y petróleo, pp. 80 y siguientes. 
107MAZA  ZAVALA Historia de medio siglo en Venezuela, pp. 491-492, 493. 
108SALCEDO BASTARDO, Historia fundamental de Venezuela,  pp. 473 y 475. 
109 CARRERA DAMAS, Germán, Historia Contemporánea de Venezuela,  pp. 165-166. 
110 Con respecto al número de opositores expulsados, unas fuentes hablan de 37 exiliados,  otras de 45 y 

hasta 48.  
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El mismo Betancourt sintió en carne propia esta oscilación: su partido, el Partido 

Democrático Nacional –más tarde Acción Democrática- fue legalizado primero y proscrito más 

tarde, y él mismo regresó de su primer exilio bajo el gobierno lopecista, para salir a su segundo 

exilio poco después. 

 

En junio de 1936 se promulga una nueva Constitución, que otorga, por vez primera en el 

país, derechos a los obreros: jornada de 8 horas, vacaciones y descanso semanal remunerados, 

participación de utilidades, derechos sindicales y de huelga, compensación al despido injustificado, 

seguro social obligatorio, y otros derechos obreros que, sin duda,  eran medidas avanzadas, aunque 

también se pone fuera de la ley a las agrupaciones de izquierda. 

 

Esta constitución conserva la cláusula de la anterior en cuanto a la elección presidencial: la 

elección del Presidente la haría el Congreso. Los senadores debían ser escogidos por las Asambleas 

Legislativas de los estados, y los diputados por las Asambleas de las Municipalidades. Los jueces 

de la Suprema Corte eran elegibles por el Congreso, el pueblo sólo elegiría directamente a los 

representantes de las asambleas provinciales, el período presidencial quedaba reducido a cinco años, 

y se prohibía la reelección inmediata. 

 

Por eso, como dijera el politólogo estadounidense Edwin Lieuwen, el pueblo fue excluido 

de la directa participación en el gobierno tan completamente como lo había sido en la época de 

Gómez. Como esa constitución restringía el voto para los varones alfabetos y mayores de 21 años, 

solo tenía derecho al voto uno de cada 16 venezolanos…111 

 

Empero, nos parece que es clara la voluntad de ampliar las libertades; una de las primeras 

medidas del nuevo gobierno fue una amnistía general, que abrió cárceles y fronteras. En diciembre 

de 1936, en una huelga de 20.000 trabajadores petroleros en los estados Zulia y Falcón,  el gobierno 

fue mediador, obteniendo para los trabajadores algunas mejoras a su nivel de vida; esa transigencia 

con las huelgas nos parece símbolo de apertura, como la confiscación de la herencia de Gómez y de 

muchos de sus allegados, y la inclusión en el gabinete de líderes de la oposición -como Rómulo 

Gallegos, ministro de Educación en los inicios del lopecismo- Asimismo, la integración al Congreso 

de representantes ajenos al Partido Democrático Venezolano, partido del gobierno, entre quienes se 

contaron destacados dirigentes de oposición y del Partido Democrático Nacional como Andrés Eloy 

Blanco, Gonzalo Barrios, Jóvito Villalba o Juan Pablo Pérez Alfonzo, y el hecho de que la 

Constitución promulgada bajo López Contreras recortara el periodo presidencial de 7 a 5 años; de 

hecho el general había sido reelegido por el Congreso para el período 1936-1943 y dejó el mando 

en 1941. 

 

                                                           
111 LIEUWEN,  Venezuela, p. 70. 
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Salcedo Bastardo afirma que  bajo López Contreras se “civiliza” la administración: de los 

23 “Magistrados Regionales” que tenía el país en 1935, 18 eran militares, mientras que, para el final 

de ese gobierno, sólo lo eran 4. 

 

En 1936 se demolió la cárcel de “La Rotunda”; la Bastilla del gomecismo.  

 

Mencionemos finalmente que, en 1938 se creó la Contraloría General de la Nación, cuyo 

contralor fundador fue Gumersindo Torres, el celoso defensor del petróleo venezolano de la época 

de Gómez,  cuyo nombre era respetado por sus connacionales de todas las tendencias por sus 

ejemplares virtudes: patriotismo y honradez. 

 

Los argumentos de los críticos del régimen, aunque a veces son válidos, no creemos que 

permitan sostener  que este régimen guarde relación con el anterior en cuanto a libertades y 

democratización se refiere. Si bien se observa cierta ambivalencia, nos parece indiscutible que no 

se trata de la continuación del gomecismo, sino de un régimen tendiente a establecer en el país las 

libertades democráticas. 

 

El 28 de abril de 1941 terminó el quinquenio del general López Contreras; este, durante los 

meses anteriores, debía proponer sucesor; y propuso a su ministro de Guerra y Marina, el general 

Isaías Medina Angarita. 

 

En las votaciones en el Congreso, la candidatura de Medina enfrentó a la “simbólica” de 

Rómulo Gallegos; enorme era la dependencia de aquel Poder Legislativo al Ejecutivo, pues 130 

congresistas votaron por Medina y sólo 13 por Gallegos; este cambio de mando debió pasar 

inadvertido en un mundo que concentraba su atención o su acción en los hechos que conocemos 

como la Segunda Guerra Mundial. En ella Venezuela jugaba un papel, si bien no protagónico, sí 

vital: era nada menos que el principal proveedor del bando aliado de la materia prima que movía a 

las enormes maquinarias en guerra.  

 

La banda presidencial pasó del pecho de uno a otro general. Aunque si esto significó poca 

variación en el grupo dominante, sí lo fue en cuanto a la mentalidad del primer magistrado. 

 

Este gobierno, según casi todas las opiniones, fue de una apertura y tolerancia mucho mayor 

que el anterior, parecer del que solo disienten sus críticos, pertenecientes en general a AD, que 

consideraban que era un gobierno sectario que simulaba ser democrático.  

 

Nosotros pensamos que la tolerancia y la apertura democrática fueron auténticas. Ni tres 

meses habían transcurrido del inicio de ese gobierno cuando se legalizó el clandestino Partido 

Democrático Nacional bajo el nuevo nombre de Acción Democrática -29 de julio de 1941-  y 

después el Partido Comunista Venezolano. El crítico más radical al régimen fue de nuevo Rómulo 

Betancourt, quien esta vez no estuvo en el exilio ni en prisión, como antes o después, sino ejerciendo 
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el cargo para el cual fue electo: Concejal en Caracas por la Parroquia de San Agustín, cargo para el 

cual se impuso en los comicios al candidato del partido en el poder, el Democrático Venezolano, 

Rodolfo Quintero. 112 Y ni tales críticos pudieron nunca negar la afirmación que, año con año, repetía 

el presidente ante el congreso: “Me enorgullezco con decirle al país que no hay ni un preso ni un 

desterrado”.113  

Edwin Lieuwen, menciona que si en 1942 el gobierno, con su maquinaria electoral de 

elección indirecta, hizo elegir 286 de sus 302 candidatos para asambleas legislativas de los estados, 

en cambio, en las de los consejos municipales reconoció el triunfo de 424 concejales de oposición, 

casi un tercio del total de 1405. 114 

 

En 1945 se promulgó la primera reforma agraria de la historia venezolana, para muchos más 

avanzada que la que después realizó AD; por efecto de sus lineamientos el Estado podía expropiar 

latifundios improductivos y prohibía el desalojo de “pisatarios”. 

 

El manejo de los dineros públicos fue prudente: para octubre de 1945 la deuda pública del 

país ascendía a 24 millones de bolívares, al tiempo que el Tesoro Nacional contaba con 272 millones 

de bolívares.115 Savin Harrison, crítico de Medina, sólo puede afirmar al respecto que ese régimen 

pidió un préstamo de los EE.UU. de sólo 68 millones de bolívares...116 

 

En un momento en que el país, que continuaba en vías de petrolizarse, no podía importar  

alimentos, dadas las particulares circunstancias en que vivía el mundo, Venezuela comenzó a 

producirlos, Medina cita progresos en algunos rubros, por ejemplo: 

 

-en 1941  en Venezuela se cosechaba el 20% del arroz que se consumía. 

-en 1942, ese porcentaje se elevó al 50 %, y en 1943, todavía más. 

-en 1941 el país importó 4 millones de kilos de papas 

-en 1942, fue autosuficiente en ese renglón. 

 

En cuanto a las obras públicas, éstas se vieron limitadas por la razón de que era muy difícil 

importar cualquier maquinaria para llevarlas a cabo. A pesar de eso se hicieron algunas obras de 

irrigación, varias carreteras que a veces había que  reconstruir, tras largos años de abandono, algunas 

escuelas y otros inmuebles de carácter administrativo.  Aunque hay ejemplo de obras grandes que 

expresan la vocación social y progresista del régimen, como la unidad “General Rafael Urdaneta”, 

en Maracaibo, con sus mil viviendas. 

                                                           
112 2001, Caracas, 22 de febrero de 1990. 
113 USLAR PIETRI: Cuéntame a Venezuela, p.419. 

No solo Uslar Pietri –cuya opinión podría tomarse como interesada por su cercanía a Medina- sino personajes 

ajenos, como Carlos Ramírez Mc Gregor, D.F.Maza Zavala, Mario Briceño Iragorry o Domingo Miliani 

respaldaban esa afirmación. Ver Miliani, Op. cit.  p. XXVI. 
114 LIEUWEN, Venezuela.  p. 79. 
115MEDINA ANGARITA, Cuatro años de democracia, p. 60. 
116 HARRISON,  Rómulo Gallegos y la Revolución burguesa, p.158. 
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En su interesante libro  Caracas, La ciudad que no vuelve Guillermo José Schael considera 

que el Presidente Isaías Medina Angarita fue, después de Guzmán Blanco, el segundo gran 

transformador del escenario colonial caraqueño. Durante su administración hace demoler el viejo 

Silencio para convertirlo en una urbanización destinada a familias de clase media; concibe la Ciudad 

Universitaria y asimismo promueve la construcción de una serie de grupos escolares, hospitales y 

autopistas. Y todo con un escaso presupuesto de no más de trescientos millones de bolívares; para 

Schael Medina Angarita realizó verdaderos prodigios administrativos. Además de que consiguió 

mantener la economía en orden:  

 

En el informe que presentó al Congreso su Ministro de Hacienda, Don Rodolfo Rojas -1943- 

1944- la distribución concede el más alto porcentaje al capítulo de Obras Públicas. Le siguen en 

importancia sanidad y Educación. Solo el 10 por ciento destina el presidente Medina al Ministerio de 

Guerra (...). 

 

Otro informe del Ministro de Hacienda (...) comentado en 1944 por Plinio Mendoza Neira, 

señala que para el 30 de abril de 1944 el Banco Central de Venezuela tenía oro en depósito por valor 

de Bs.307.207.967 y los billetes emitidos y en circulación para esa misma fecha representaban Bs 

275.405.700,  a todas luces una economía sólida y saneada. 117 

 

Por otro lado, para 1941 Venezuela tenía 3,850,771 habitantes, de los cuales el 76%  era 

rural, el 44% de la población adulta estaba alfabetizada y  sólo el 30% de la población en edad 

escolar tenía acceso a la educación; la expectativa de vida había aumentado a 45 años. El campo 

proporcionaba el 23% del PNB. Había, igualmente, graves problemas de salud, de injusticia social 

y el área cultivada decrecía, mientras la población se incrementaba; entre 1935 y 1945 el  área 

cultivada decreció un 9.1%; la electrificación estaba tan atrasada que la luz era 4 veces más cara que 

en la vecina Colombia.118 

 

Medina promulgó también una ley del trabajo más progresista que la de López, Contreras,  

pero “considerablemente incumplida” a decir de Maza Zavala. Mientras en marzo de 1944 el 

gobierno tomó una de las pocas medidas que contradicen su vocación democrática; decretó la 

disolución de la Convención Obrera Nacional y de sus 93 sindicatos, pues la apertura debía ser por 

las vías oficiales. 119  

 

Al acercarse a su fin el quinquenio de Medina, seguía vigente el principio por el cual la 

elección del presidente correspondía a los cuerpos representativos; el presidente sólo podía sugerir 

candidato, mas era el Congreso Nacional quien tenía la última palabra. 

 

Por ese tiempo comenzaron a insinuarse posibles precandidaturas dentro del grupo 

gobernante. El nombre más reiterado era Diógenes Escalante, entonces embajador  en los EE.UU, 

                                                           
117 SCHAEL, La Ciudad que no vuelve, p.194-196. 
118 SCHAEL, La Ciudad que no vuelve, pp. 167 y 178. 
119 LIEUWEN,  Venezuela...1964, p. 85. 
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figura con larga experiencia en el campo de la diplomacia. El partido en el poder y el presidente 

debían darle su respaldo, cosa que hizo antes que ellos, el opositor partido AD, cuyos dirigentes 

volaron a Washington a ponerse en contacto con el diplomático, pero antes de la elección Escalante 

quedó imposibilitado de ser considerado al enfermar gravemente, el general López Contreras se 

dejaba insinuar por su grupo de amigos y el Presidente decidió entonces apoyar a uno de sus 

colaboradores, el abogado Ángel Biaggini, su Ministro de Agricultura, que había elaborado la ley 

de Reforma Agraria; sería el primer civil que gobernaría después de décadas de militarismo, 

rompiendo esa tradición. 

 

Pero esta vez AD no dio su respaldo al nuevo ungido; y comenzaron a alegar que era 

inaceptable que la elección presidencial no fuera por medio del voto directo, universal y secreto, 

pedían una reforma constitucional que convocara a comicios abiertos, enmienda para la cual, según 

muchos, ya no había tiempo, como tampoco para las campañas electorales. AD propuso que el 

Congreso eligiera un Presidente interino, el cual debería convocar a elecciones; la sugerencia fue 

ignorada. 

 

En la ya citada obra del general Medina éste hace constar, en su defensa, que el PDV no 

obligaba a los empleados públicos a afiliarse a él; y que la designación de Escalante y de Biaggini 

no fue su deseo, sino el de vastos sectores del partido y del pueblo, reconoce que planeaba brindarle 

su apoyo al candidato de su preferencia, pero no puede dejar de reconocer que el método era 

imperfecto: “esperábamos que esta fuera la última vez en que el Jefe del Estado pusiera su influencia 

al servicio de la elección de su sucesor.” 120 

 

Además, consideraba demasiado audaz la realización de elecciones directas: 

En el camino del progreso político que seguíamos, se imponía como una necesidad la reforma 

de algunas disposiciones constitucionales, para dar satisfacción a justificados anhelos populares. En el 

ánimo de todos estaba, como una aspiración justa y máxima, la de llegar a la elección de Presidente de 

la República por el voto directo. Mas veníamos de una dictadura que pudo dejar bienes materiales al 

país, pero que nos mantuvo en la más absoluta ignorancia de prácticas democráticas a cuya plena 

efectividad no podíamos llegar de un salto sin exponernos a graves consecuencias. Debíamos avanzar 

sin pausas pero sin precipitaciones, (...) y buscar la ampliación de algunos derechos, la modificación 

de ciertos métodos que fijando avances, nos dieran con su ejemplo la práctica y experiencia necesarias 

para llegar a la plenitud de nuestras aspiraciones. Era lo prudente. 121 

 

Los derechos y métodos a que se refería el general eran, sin duda, las reformas 

constitucionales de 1945: elección directa de diputados y voto a la mujer en la elección de los 

Concejos Municipales, concedido en 1942.122  

Para José Luis Salcedo Bastardo el gobierno de Medina fue progresista y tolerante, pero 

incurrió en el error de no aceptar la reforma que se pedía como “remate lógico” de aquella evolución 

                                                           
120 MEDINA, Cuatro años...p. 45. 
121 MEDINA, Cuatro años....p. 35. 
122 PETZOLDT y BEVILACQUA, en Nosotras también nos jugamos la vida, p. 74. 
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democrática: “la consulta directa de la voluntad del pueblo (....) permitir y constituir partidos y no 

hacer verdaderas elecciones, es un contrasentido.” Concluye que el error de Medina fue “aferrarse 

a dos puntos que le serían fatales: no acceder al voto popular e imponer el sucesor señalado por él.” 
123 

 

Maza Zavala señala que al ascender el general Medina al poder, en 1941, era desconocido, 

por lo que era considerado por la oposición como  un militar reaccionario y represor, cuando en 

realidad su gobierno se caracterizó “por su libertad, por su progreso democrático y social, por la 

brillantez de las reformas institucionales y administrativas, por la firme evolución política y 

económica” 124 y opina: 

 
El gobierno tuvo el apoyo de la burguesía progresista, de sectores considerables de la pequeña 

burguesía y de las clases obrera y campesina. No está claramente establecido -en la objetividad 

histórica- que tuviese apoyo de las clases dominantes y tradicionales (...) y menos claro aún que gozase 

de la anuencia del imperialismo petrolero. La evolución marcadamente progresista del gobierno de 

Medina no estimuló, seguramente, la confianza del poder económico tradicional, su política económica 

tendió a favorecer nuevas actividades, principalmente la industria manufacturera y la agricultura 

moderna, la construcción y determinados servicios; su política de control de importaciones, de divisas 

y de abastecimiento de artículos esenciales no era como para granjearse la simpatía del comercio 

importador y bancario.125 

 

Señala además que algún papel debió jugar en su derrocamiento el enojo de los consorcios 

petroleros por la ley de 1943.   

 

En la votación que tuvo lugar en el seno de un Congreso totalmente servil al Presidente, 

Biaggini obtuvo 252 votos, López Contreras 3 y Uslar Pietri 3.  126 

 

I.2  El “Trienio Adeco” (1945-1948).  

El 18 de octubre de 1945 una insurrección cívico-militar, en la que elementos de la 

oficialidad joven del ejército, asociados en la Unión Patriótica Militar y aliados al partido AD, 

derrocaron al gobierno. Era la primera ruptura violenta de un orden que venía desde hacía 46 años, 

y daba al traste con el proceso democratizador iniciado en diciembre de 1935. Una junta de siete 

miembros - cinco civiles, militantes de AD, y dos militares- presididos por un líder de 38 años, 

Rómulo Betancourt, tomó el poder, se autoproclamó Junta  Revolucionaria  de  Gobierno de los 

Estados Unidos de Venezuela, en su proclama del día siguiente, el nuevo gobierno ofrecía hacer 

elecciones presidenciales directas y recuperar el dinero tomado a la nación por los funcionarios 

corruptos del gobierno recién depuesto. Se  clausuró el Congreso Nacional y el Poder Judicial. Uslar 

                                                           
123 SALCEDO  BASTARDO: Historia fundamental de Venezuela...  p.585. 
124 MAZA ZAVALA: Historia de Medio Siglo... p. 500. 
125 MAZA ZAVALA: Historia de Medio Siglo... p. 275-276. 
126 VELÁSQUEZ, Proyección histórica de la obra de Rómulo Betancourt. p.68. 
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Pietri señala que ese gobierno trató a todos los miembros de los gobiernos anteriores como enemigos 

de la patria, procesándolos por peculado; el país volvió a tener exiliados y presos políticos. Al 

tiempo que hacía proclamaciones políticas audaces, como la promesa de elecciones directas en la 

elección de todos los cargos, en que tendrían el derecho al voto todos los ciudadanos. 

En cuanto a lo administrativo, el gobierno provisorio tuvo un gran compromiso social, como 

el decreto de reducción de alquiler de viviendas en la zona metropolitana, y la construcción de 

viviendas populares. En 1945 se celebró el primer contrato colectivo de trabajo para los trabajadores 

petroleros, que incrementaba el salario mínimo de 8 a 14 bolívares diarios, e incluía 

indemnizaciones por antigüedad, vacaciones anuales remuneradas, mejoras en la asistencia médica.  

 

En ese aspecto, vital para el país, se endurecieron las condiciones para las compañías 

extractoras: se les exigió refinar el 10 % de su producción en el país, para tal efecto se construyeron 

las refinerías de la Shell en Punta Cardón y la de la Creole en la bahía de Amuay. A fines de 1945 

la Junta dictó un decreto-ley, mediante el cual todas las empresas que hubieran obtenido ganancias 

superiores a los 800 mil bolívares pagarían un impuesto extraordinario; que afectó mayormente a 

las empresas petroleras,127 de los 100 millones de bolívares recaudados, 88 fueron otorgados por 

estas.128 El nuevo gobierno no dio más concesiones petroleras, aunque sí para la explotación del 

hierro. En 1946 Venezuela tenía la gasolina y el querosén más baratos del mundo.129 

 

En cuanto a las relaciones exteriores bajo esa gestión Rómulo Betancourt afirma:  

Rompimos relaciones con el régimen totalitario español, meses antes de que las Naciones 

Unidas acordaran el retiro colectivo de misiones diplomáticas en Madrid. Retiramos nuestras 

Representaciones diplomáticas de Santo Domingo y Nicaragua y fueron distantes, fríamente 

reticentes y aun pugnaces en ocasiones las relaciones que se mantuvieron con el Gobierno de Perón. 

En forma expresa y pública, en declaraciones oficiales y de prensa hechas en el curso de una gira 

oficial a Cuba, México, Centro América y Colombia, en 1946, exterioricé esa actitud de franco 

repudio de nuestro gobierno a las satrapías tropicales, que encarnecían el sistema representativo de 

gobierno y menospreciaban los derechos humanos.130 

Durante ese gobierno tuvieron lugar dos procesos electorales, el primero celebrado el 27 de 

octubre de 1946, para elegir los miembros de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, en que 

participaron todos los sectores políticos organizados, fueron electos quienes crearían una nueva 

Constitución, y el que elegiría nuevas autoridades. 

Tras disminuir la mayoría de edad a los 18 años -cuando antes se alcanzaba  a los 21- se 

celebraron los primeros comicios, en que resultó abrumadoramente victorioso el ahora partido en el 

poder, AD, que conquistó el respaldo de 1.100.000 electores del millón cuatrocientos mil inscritos, 

la segunda fuerza, el Comité de Organización Popular Electoral Independiente (COPEI) obtuvo 

                                                           
127 VARELA, La nacionalización del petróleo en México, p. 86. 
128 BETANCOURT, El petróleo en Venezuela...p. 23. 
129 MARTÍNEZ, Cronología... p. 122. 
130  BETANCOURT, Venezuela política y petróleo, p. 463. 
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185.000, Unión Republicana Democrática (URD) , 60.000 y el Partido Comunista Venezolano 

consiguió 51.000, con los siguientes escaños: 131  

 

AD  137  

COPEI   19 

URD    2 

PCV    2  

  

Entre los parlamentarios de AD se contaban numerosos obreros. Nos parece sospechoso que 

los nuevos detentadores del poder, que hasta entonces habían sido oposición, consiguieran, estando 

en el poder, tal respaldo. 

La vigésimo primera  constitución de la historia venezolana fue proclamada el 5 de julio de 

1947, establecía que la elección de los poderes Ejecutivo y Legislativo sería por el voto  popular, 

universal y secreto, así como periodos presidenciales quinquenales. 

Bajo su potestad se realizaron las elecciones para elegir autoridades el 14 diciembre de 1947, 

en ellas serían electos,  por primera vez por voto directo, universal y secreto, Presidente de la 

República,  representantes al Congreso Nacional, Concejales municipales y miembros de asambleas 

legislativas estatales.  

Según Lander fue “la más hermosa experiencia democrática que registra la historia de 

Venezuela”, pues dio voto a todos los ciudadanos de 18 años cumplidos en adelante, era la primera 

vez que votaría la mujer. Morón añade que no hubo restricciones ni para los analfabetas, quienes 

conformaban el 50 % de la población. 132 

Y el 14 de diciembre de ese año se celebraron, en efecto, las elecciones proyectadas, Votaron 

esta vez 1.400.000 electores sobre 4.500.000 en que se calculaba la población del país, un “record” 

al participar el 31 por ciento de los electores.133   

 

Acción Democrática obtuvo 1.086.611 votos, COPEI  179.210 sufragios, Unión Nacional 

Republicana 59,877 votos, y el Partido Comunista, de Gustavo Machado 50,909 sufragios, y otras 

fuerzas menores obtuvieron lo restante. 134 

 

Y para conformar el Congreso estos fueron los resultados: 

 

Acción Democrática:        838.526 

Comité de Organización Popular Electoral Independiente  200.695 

Partido Comunista         43.190 

Unión Nacional Republicana        51.427 

                                                           
131 LIEUWEN, Venezuela, p. 93. 
132 MORÓN, Breve Historia...p.  281. 
133 LIEUWEN, Venezuela... p. 95. 
134 MORÓN, Historia de Venezuela, Vol. V, p. 348. 
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P. Revolucionario del proletariado           7.068135 

 

El parlamento quedó conformado de manera proporcional con tales resultados  

  SENADORES  DIPUTADOS 

AD   38   83 

COPEI   4   21 

URD   1   4 

PCV   1   3 136  

 

I.2.1 Gobierno de Rómulo Gallegos Freire  (15 de febrero de 1948-27 de noviembre de 1948). 

Con un amplio respaldo popular  asumió el poder el célebre escritor el 15 de febrero de 1948. 

Lo acompañaba una amplia mayoría de parlamentarios en las dos cámaras que componían el 

Congreso Nacional, conformando su gabinete: Alberto López Gallegos, gobernador del Distrito 

Federal. Ricardo Montilla, Ministro de Agricultura y cría. Luis Beltrán Prieto, Ministro de 

Educación. Juan Pablo Pérez Alfonso, Ministro de Fomento. Manuel Pérez Guerrero, Ministro de 

Hacienda. Eligio Anzola, Ministro de Relaciones Interiores. Andrés Eloy Blanco, Ministro de 

Relaciones Exteriores. Carlos Delgado Chalvaud, Ministro de Defensa. Ing. Edgard Pardo Stolk, 

Ministro de Obras Públicas. Dr. Edmundo Fernández, Ministro de Sanidad y Asistencia Social. Raúl 

Leoni Ministro de Trabajo. Leonardo Ruiz Pineda Ministro de Comunicaciones y Gonzalo Barrios 

Secretario de la presidencia de la República.137 

De su breve gestión nos dice Luis Lander que: 

Se perfilaba un gobierno con tinte social, que pensó en emancipar al país de la dependencia 

de un solo producto, se promulgó ley del 50-50, que elevó ingresos petroleros de 5.60 bolívares por 

barril en 1944 a 11.17 bolívares en 1947.  

Se creó la Corporación nacional de Fomento, con cifras respalda la afirmación de que se 

estaban elevando el número de alumnos en aulas, la electrificación, decreto de arrendamiento de 

tierras ociosas, dotación de tierras al campesino, 138  

 Rómulo Betancourt, en su obra Venezuela, política y Petróleo, pondera  largamente a esa 

gestión. Allí se lee que el nuevo gobierno intentó impulsar otras industrias ajenas al petróleo, para 

así liberar al país de tan peligrosa dependencia, como la siderúrgica, la petroquímica y otras. En 

cuestión petrolera, el gobierno de Gallegos hizo una conquista valiosa: obligó a los consorcios a 

compartir sus ganancias con el gobierno; según este arreglo, los diferentes pagos en regalías, 

impuestos y contribuciones tenían que igualar el ingreso neto de las empresas; era la famosa fórmula 

“50-50”. Se abarató el precio interno de la gasolina, con lo que bajó el costo de la vida y se desplomó 

el arcaico consumo de leña. El nivel de vida del pueblo tendió a mejorar, los incrementos salariales 

                                                           
135 CATALÁ, Venezuela y Chile, cuando los militares decretan el terror y la muerte, p. 70. 
136 LIEUWEN, Venezuela... p. 95. 
137 Rómulo Gallegos:  Publicación co-auspiciada por la Comisión Ejecutiva Nacional… p. 94. 
138 LANDER, La doctrina venezolana de Acción Democrática, pp.20-39. 
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y del presupuesto fueron posibles gracias a las entradas, cada vez mayores, de ingresos petroleros, 

se intentó la creación de la Flota Mercante Grancolombiana -con la participación de los gobiernos 

de Colombia y Ecuador, para escapar de los monopolios trasnacionales- se confiscaron latifundios, 

naciendo en su lugar cooperativas campesinas. Estas medidas eran justas en un país donde se 

trabajaba  menos del 4% del suelo cultivable, y tal porcentaje tendía a disminuir aún más, donde el 

analfabetismo era del 44% y, en el estado Portuguesa, del 77%. Ahora, en contrapartida, el Estado 

recibía 6.04 dólares por tonelada de petróleo, cuando en 1940 sólo percibía 1.14. 139 

 

Edwin Liewen, apoyándose en la Memoria del Banco Central de 1948, menciona que el 

promedio de los salarios subió de 7.5 bolívares diarios de 1945 a 15, en 1948, por encima del 

incremento del costo de la vida del período, estimado en un 30 % y que en ese trienio al Ministerio 

de Salud se le cuatriplicó el presupuesto, mientras que al de educación se le triplicó el presupuesto, 

con lo que el número de inscritos a escuela primaria logró triplicarse también.140 

 

En septiembre de 1948 se graduaron en la UCV los primeros ingenieros en petróleo, quienes 

habían iniciado sus estudios especializados desde los días de Medina.  

 

Por otro lado, la Junta Revolucionaria de Gobierno apoyó la creación de sindicatos,  entre 

1945 y 1947 nacieron más de quinientos en diversas empresas, 141 En 1946 nació la poderosa 

FEDEPETROL (Federación de trabajadores petroleros)  y el partido en el poder  convocó al II 

Congreso Sindical Nacional, que se reunió el 14 de noviembre de 1947 en Caracas, donde estuvieron 

representadas 15 federaciones regionales y 7 profesionales, allí “El Congreso decide reconstituir la 

CVT, bajo el nuevo nombre Confederación de trabajadores de Venezuela (CTV) y cuyo Comité 

Ejecutivo lo conformaron en su totalidad militantes de Acción Democrática.”142 A tal organismo se 

afiliaron casi todos los sindicatos, y se trató de darle tal lugar en el país que se prohibieron huelgas 

de sindicatos ajenos a este organismo.143  

 

AD continuó siendo el principal ganador de cuantas elecciones se hacían, como las 

programadas para elegir concejos municipales, en mayo de 1948, donde obtuvo el 70% de los 

votos.144 

Varios políticos y estudiosos del momento consideran que aquel gobierno pecó de 

sectarismo, al excluir de toda participación a quien fuera ajeno al partido dominante;  tal es la 

opinión del norteamericano John Lombardi, del doctor Caldera, y de Ramón J. Velásquez 145 y de 

                                                           
139 BETANCOURT, Venezuela... 1957, p. 297 a 371 y 700. 
140 LIEUWEN,  Venezuela,  p. 99. 
141 VELÁZQUEZ, Medio siglo de historia 1926-1976… p. 104. 
142 Diccionario Histórico de Venezuela, Vol. III, p.1138, artículo “Sindicatos”. 
143 LÓPEZ PORTILLO, El perezjimenismo, p.36.  
144 SALCEDO, Historia... p.587. 
145 VELÁZQUEZ, Medio siglo de historia 1926-1976… pp.125 y 219. 
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Uslar Pietri, quien además agrega que dicho gobierno se apoyó en una burocracia nueva, inexperta 

e improvisada.146 

 

Solo nueve meses duró el gobierno del brillante escritor; los militares que en 1945 se habían 

aliado con AD para deponer a Medina, decidían ahora excluirlos del gobierno, alegaban que en tales 

meses el gobierno había sido indeciso, y que el partido Acción Democrática –y  particularmente su 

líder Betancourt- estaban gobernando de hecho. 

 

Valmore Rodríguez, que había sido electo senador en 1948 por el Estado Falcón y presidente 

del Senado -lo que lo convertía en presidente del Congreso Nacional- “Al ser derrocado el gobierno 

Gallegos, haciendo uso de sus atribuciones constitucionales, “intentó asumir la presidencia de la 

República  y designó un gabinete ejecutivo de emergencia en la ciudad de Maracay, que no llegó a 

constituirse efectivamente” 147 y sus promotores – entre quienes se contó Luis Lander, Presidente de 

la Cámara de Diputados federal- pronto fueron detenidos. 

Gallegos fue detenido e incomunicado por once días, su biógrafo Dunham asegura que, al 

llegar a Cuba: 

declaró que compañías petroleras de Estados Unidos y grupos reaccionarios locales tenían 

parte de culpa en el golpe militar. Se le atribuyó haber dicho: “no renuncié. He sido exiliado por las 

fuerzas armadas”. Dijo que el Ejército fue estimulado para su acción por las compañías petroleras y 

el capital local; que las compañías petroleras se habían irritado por la imposición del tributo de un 

50% de sus utilidades (...) También declaró que el Attache Militar de una gran potencia había sido 

había sido visto en las dependencias del Ejército el mismo día del golpe, pero no reveló el país 

implicado (...) El 9 de diciembre Gallegos identificó al Attache Militar al que se había referido el 5 

como el Coronel Edward F. Adams, de la Embajada de Estados Unidos.148 

El representante de México en Venezuela de agosto de 1946 a agosto de 1949, Eduardo 

Morillo Safa, envió su opinión de los hechos a la cancillería en carta confidencial por conducto de 

Marte R. Gómez: 

Entre las causas de orden internacional que motivaron la destitución de Gallegos mencionó 

el desagrado del  Departamento de Estado con las “intromisiones”  de Venezuela en varios países 

latinoamericanos –como la ayuda a la llamada Legión del Caribe, a la expedición de Cayo Confites 

y a la intervención en Santo Domingo, la “continuada” presencia de Juan Bosch en Caracas, “cierta 

intervención” en el movimiento de José Figueres  en Costa Rica, la asistencia a Guatemala y Haití- 

así como el desafecto de las poderosas compañías petroleras por las frecuentes alzas salariales y el 

aumento de impuestos. Al grado de que el gobierno percibía el 50% de las utilidades.149  

 

 

                                                           
146 USLAR PIETRI: Cuéntame … p.435. 
147 Diccionario Histórico de Venezuela, Vol. III p.973, artículo “Valmore Rodríguez”. 
148 DUNHAM, Rómulo Gallegos, vida y obra, pp. 120-121. 
149 LÓPEZ PORTILLO, Las relaciones México - Venezuela 1910-1960, p. 148. 
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I.3 La década militar (1948-1958)  

 

Gobierno de la Junta militar presidida por el Teniente-Coronel Carlos Delgado Chalvaud 

 (24 de noviembre de 1948 al 13 de noviembre de 1950). 

 Se trata del primero de los tres gobiernos que entre 1948 y 1958 rigieron Venezuela, pero 

que, pese al hecho de haber adoptado nombres diferentes, en realidad representaron al mismo grupo 

de poder, compuesto por militares jóvenes con algunos socios civiles; este decenio -llamado 

popularmente Dictadura de los diez años- constituye el periodo de nuestro mayor interés, pues 

generó al grupo de exiliados de nuestro estudio, el más numeroso y en el que se contaron los 

personajes más importantes de exiliados de toda la historia de Venezuela.  

A la caída de Gallegos, tres jóvenes militares anunciaron compartir en triunvirato el Poder 

Ejecutivo: como Presidente de la junta quedó el teniente-coronel asimilado Carlos Delgado 

Chalbaud, ex-Ministro de guerra de Gallegos e hijo del general Román Delgado, quien intentara, en 

1928, derrocar a Gómez, y en quien Don Rómulo tenía personal afecto y confianza. Los otros 

miembros eran los teniente-coroneles Marcos Pérez Jiménez –además nuevo Ministro de Guerra- y 

Luis Felipe Llovera Páez, ungido como Ministro de Relaciones Interiores al mismo tiempo; el 

gabinete sumaba más civiles que militares: como canciller quedó el doctor Luis Emilio Gómez Ruiz, 

al frente del ministerio de Hacienda el doctor Aurelio Arreaza, en el de Fomento el doctor Pedro 

Ignacio Aguerrevere, reemplazado poco después por Manuel Egaña, en Obras Públicas el doctor 

Gerardo Sansón, en Educación el historiador Augusto Mijares, en Sanidad y asistencia social el 

médico Antonio Martín Araujo, en Agricultura y cría el doctor Amenodoro Rangel Lemus, en 

Trabajo el doctor Tomás Rojas Contreras y en Comunicaciones el Teniente-coronel Oscar 

Mazzei.150  

El nuevo gobierno derogó la Constitución de 1947, disolvió al Congreso, la  CTV y reprimió 

la huelgas de trabajadores petroleros del 17 de enero de 1949,151 que apoyaban 40 mil trabajadores 

petroleros en varios puntos del país. En respuesta a la proscripción de la Confederación de 

Trabajadores de Venezuela, entre el 23 de febrero y el 10 de marzo, una huelga de obreros de las 

artes gráficas paralizó la prensa. Al mes de levantada, el gobierno suspendió los periódicos “El 

Nacional” y Tribuna Popular por tres días y un mes respectivamente.152  

En su Historia de Venezuela contemporánea Freddy Domínguez y Napoleón Franceshi  

amplían el panorama de los hechos, allí leemos que Rómulo Gallegos salió del país el 5 de diciembre 

                                                           
150 Carta del embajador de México en Venezuela, general Otero Pablos a Rogelio de la Selva, Caracas, 4 de 

junio de 1949, en AGN, Fondo Presidentes, Miguel Alemán Valdés, exp. 573.12/8, caja 0699. 
151 DIÓMUSHKINA, Éxitos y derrotas pp. 48-71. De esta huelga nos habla con entusiasmo  el órgano difusor 

de los comunistas en México: “la grandiosa huelga petrolera de mayo de 1950, huelga unitaria, combativa y 

que paralizara por diez días la industria.” “RESOLUCIÓN SOBRE LA REPRESIÓN” Noticias de 

Venezuela..., año IV, n°41, abril de 1955, p. 2. 
152 El Heraldo, Caracas, 6 de abril de 1949, en AGE, Expediente III-1121-2. 
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de 1948, el día 7 la Junta Militar decretó disolución de AD, a mediados de ese año, la Junta liberó a 

prisioneros  adecos, quienes salieron del país o pasaron a la lucha clandestina; en abril de 1950 

fueron suspendidos de manera  indefinida los periódicos Tribuna Popular y El Nacional. El 1 mayo, 

al estallar  huelgas de obreros petroleros, fueron disueltos 49 sindicatos, las fuerzas armadas 

asumieron el control de los campos, había para entonces más de 10,000 presos políticos, siendo los 

principales centros de reclusión los de Guasina, Sacupana, San Juan de los Morros y El Dorado. 

Varias rebeliones militares fueron sofocadas.153 Ramón Díaz completa: “Esta junta actúa por 

delegación de una especie de Gran consejo elegido en los cuarteles y al que tienen que consultar y 

rendir cuentas. Una es la consigna inmediata: Venezuela no necesita de partidos ni de luchas de 

ideologías, pues su más imperiosa necesidad es la de su engrandecimiento material y desarrollo 

técnico”.154  

El nuevo gobierno quiso exhibir ante la opinión pública la corrupción de los personeros del 

régimen depuesto: El Heraldo de la capital venezolana, del 3 de marzo de 1949, difundía que 

Rómulo Betancourt a su paso por Kingston había cambiado fuertes sumas de bolívares por dólares, 

y “disfruta de su capital” y que Rómulo Gallegos recibía 3 mil bolívares (seis mil pesos ) por la 

renta de sus dos casas en Caracas y 500 dólares mensuales (3.500 pesos) por los artículos que escribe 

en la revista cubana Bohemia, y que además posee una casa de playa en Macuto, en tanto que Andrés 

Eloy Blanco rentaba su casa de Caracas en dos mil bolívares, unos 4 mil pesos mexicanos…155  

Rómulo Betancourt nos platica de la huelga de trabajadores petroleros en mayo de 1950 y la 

manera brutal como fue disuelta: cortaron el suministro de gas, luz, clausura de centros de abastos 

de alimentos y requisamiento de éstos, ocupación de los locales sindicales, confiscación de sus 

fondos, y encarcelamiento de líderes y renuentes a regresar al trabajo. “Dos meses después de 

terminada la huelga, aun había en las cárceles más de tres mil obreros petroleros secuestrados.”156 

La descripción de la situación laboral en el país quedó plasmada en un breve telegrama 

signado el 11 de mayo de 1950 por el licenciado Vicente Lombardo Toledano como presidente de 

la Confederación de trabajadores de América Latina, y reproducida al día siguiente en el órgano de 

la institución, el periódico El Popular de México: 

Huelga general petroleros de Venezuela por aumento salarios y defensa económica su patria 

contra compañías imperialistas angloamericanas, es reprimida violentamente por dictadura militar ese 

país. Más de tres mil obreros presos, entre ellos Jesús Faría, dirigente de la CTAL. Últimos informes 

dan cuenta que todos sindicatos esa industria han sido disueltos por orden gobierno. Pedimos 

                                                           
153 DOMÍNGUEZ, y FRANCESHI, Historia de Venezuela contemporánea, p. 317 y 318. 
154 DÍAZ SÁNCHEZ, Evolución social de Venezuela p. 291. 
155 El Heraldo, Caracas, 3 de marzo de 1949, página 3. Las equivalencias a pesos mexicanos fueron hechas 

por el Embajador de México Morillo Safa al secretario de Relaciones Exteriores (7 de marzo de 1949) 

“Informes políticos de los representantes de México en Venezuela”, donde citaba dicha publicación. AGE, 

III-1131-2. 
156 BETANCOURT, Venezuela política y petróleo, p. 712. 
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solidaridad inmediata y activa proletariado mundial esta grandiosa y heroica lucha trabajadores 

venezolanos.157 

El Embajador Morillo Safa informaba al Secretario de Relaciones Exteriores de México que 

“El día 19 del actual fueron puestos en libertad 23 de los detenidos por distintas causas políticas, 

(...) y que entre ellos estaba Gonzalo Barrios, Ruiz Pineda, Alberto López Gallegos, Luis Troconis 

Guerrero (director del diario El País) y sigue “Entre los libertados figura el señor Alberto Fernández 

que ha venido solicitando autorización para ir a México”.158 Fernández era refugiado español. 

En cuanto a las relaciones exteriores hemos de decir que en cuanto la Junta Militar de 

Gobierno se apoderó del poder Bolivia, Chile, Cuba, Costa Rica, Guatemala y Uruguay 

suspendieron relaciones diplomáticas con Venezuela, situación que continuaba en abril de 1949; 

pocos días después el país las reanudaba con República Dominicana159 Perú y Argentina160, y el 5 

abril de 1949 las estableció con España.161  

 En cuanto a México hemos de citar a la doctora López Portillo, quien nos informa que el 

gobierno mexicano no llegó a romper relaciones con el gobierno golpista,162 tema que ampliaremos 

cuando enfoquemos las relaciones entre los dos países en el Capítulo III de esta investigación. 

En cuanto a obras públicas, el nuevo gobierno tenía ingresos por la venta de petróleo que le 

permitían construir una cantidad jamás vista de obras públicas. En 1950, se gastó el 48% del 

presupuesto en ese renglón. Este porcentaje no sólo era colosal en sí, también lo era en proporción 

a su presupuesto: era el porcentaje más alto dedicado a ese renglón en América Latina y uno de los 

mayores del mundo. 163 Mientras el correspondiente a educación era de solamente el 5 % del 

presupuesto, el más bajo de la región.164 

 

En octubre de 1950 el gobierno Venezuela adquirió los ferrocarriles que quedaban, aún 

propiedad inglesa, mediante indemnización. 165 

Represión a opositores 

En El Nacional de la Ciudad de México, el domingo 14 de agosto de 1949 Rómulo Betancourt 

publicó el artículo Funciona en Venezuela un régimen nazi de “rehenes” políticos; allí leemos que 

                                                           
157 LOMBARDO, Obra histórico-cronológica, tomo V, vol 7, 1950, p. 87. 
158 Carta del embajador Morillo Safa al Secretario de Relaciones Exteriores desde Caracas, a 21 de abril de 

1949, AGE, Expediente III-1131-2. 
159 El Grafico, Caracas, 17 abril de 1949, anexo incluido en la carta de Morillo Safa al Secretario de  

Relaciones Exteriores, Caracas 1 abril de 1949, en AGE, Expediente III-1121-2. 
160 DUNHAM, Rómulo Gallegos, vida y obra, p. 123. 
161 El Grafico, Caracas, 6 de abril de 1949.  
162 LÓPEZ PORTILLO, et al., Bajo el manto del libertador. pie de página 112 de la página 160. 
163 LÓPEZ  PORTILLO, El Perezjimenismo, p.63. 
164 LIEUWEN, Venezuela, p, 119. 
165 El Heraldo, Caracas, 19 de octubre de 1950. 
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ya para entonces había unos 4 mil presos políticos, entre quienes estaban los presidentes del 

Senado y Cámara de diputados: Valmore Rodríguez y Luis Lander; los ministros Pérez Alfonso –

de fomento- Beltrán Prieto Figueroa –de educación- Raúl Leoni –del trabajo- Ricardo Montilla –

de Agricultura y Cría- Alberto López Gallegos –gobernador del Distrito Federal- y gobernadores, 

congresistas, directores de organismos estatales, etc. Y también menciona que apenas se habían 

puesto en libertad a unas 30 personas “deportándolas de inmediato” y que el 6 de julio hubo un 

enfrentamiento en las puertas de la Universidad, 166 de dicho gobierno Daniel Cosío Villegas 

afirmaba que era “un régimen tiránico indudable.”167 Artículo que generó la reacción de los 

corifeos del dictador Trujillo, criticando la posición de Cosío y Silva Herzog. 168  

El PCV fue disuelto por decreto por la junta 13 de mayo de 1950169  encarcelando a varios 

de sus líderes. 

El 13 de noviembre de 1950 fue asesinado nada menos que el Presidente de la Junta Militar 

de Gobierno, Teniente-coronel Carlos Delgado Chalbaud; en un extraño secuestro170; diez días 

después, en medio de la conmoción en que este crimen generó, el régimen anunció la “Restitución 

de garantías”, la cual, en opinión del entonces exiliado Rómulo Betancourt “Hay mucha mentira 

para la exportación en las declaraciones públicas formuladas por los personeros de la dictadura 

militar venezolana el pasado 23 de noviembre” pues argumentaba: 

No han sido realmente restablecidas las garantías ciudadanas. El decreto se refiere a unas 

pocas de esas garantías, pero no a las fundamentales de la seguridad individual, de la libertad de 

prensa e información y de la libertad para el libre juego de todos los partidos políticos” y  pasaba a 

dar el ejemplo de la custodia y expulsión del corresponsal del Times Magazine Henry Wallace, y 

sentenciaba “Hay actualmente 386 deportados políticos, lanzados al exilio dejando atrás muchos de 

ellos una numerosa familia abandonada. Entre esos deportados, se encuentra el Presidente Gallegos, 

su Gabinete, numerosos senadores, diputados, dirigentes obreros, estudiantes y maestros. Y se piensa 

en si será posible creer seriamente en elecciones para Venezuela con las libertades públicas 

suprimidas, con centenares de personas secuestradas o deportadas y con el Partido mayoritario (...) 

que obtuvo en los comicios de 1947 un millón de votos (el 80% del electorado) disuelto por decreto 

y luchando en la clandestinidad.171 

 

 

 

 

 

 

                                                           
166 BETANCOURT, “Funciona en Venezuela un régimen nazi de rehenes políticos”, El Nacional, México 

DF, 1ª sección, pp. 3 y 4. domingo 14 de agosto de 1949.  
167 COSÍO VILLEGAS, “Trasfondo tiránico”, Cuadernos Americanos, año IX, nº4, julio-agosto de 1950, 

p.9. 
168 MORALES, Relaciones interferidas México y El Caribe, p. 350. 
169 RETANA RAMÍREZ, “EL PCV bajo la dictadura (1948-1958)”  en Izquierda y modernidad en América 

Latina: Venezuela, Cuba y México, p. 149, y El Universal, Caracas, 14 de mayo de 1950. 
170 Tiempos de dictadura. Miramax. 
171 BETANCOURT, Pensamiento y Acción, p. 178-179. 
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Junta de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela presidida por el Dr. Germán Suárez 

Flamerich  (13 de diciembre de 1950-2 de diciembre de 1952).  

 

Tras la muerte de Delgado Chalvaud, la Junta de Gobierno decidió continuar con la forma 

de triunvirato, a cuya cabeza se puso a un elemento civil, el abogado Germán Suárez Flamerich, 

hasta entonces embajador en Perú, personaje que, a decir del poeta Andrés Eloy Blanco, era solo 

“un cero entre dos ases de espadas”, pues conservaban sus puestos los dos miembros militares de la 

junta anterior: los teniente-coroneles Pérez Jiménez y Lovera Páez. 

 

Durante este gobierno el número de presos políticos ascendió a cerca de dos mil, en su 

mayoría dirigentes de AD y el PCV, encarcelados en la Cárcel Modelo de Caracas y en las de las 

capitales de los estados, en particular en la penitenciaría de San Juan de los Morros; el campo de 

concentración de Guasina, una de las islas del delta del Orinoco, se abrió en noviembre de 1951, 

habitándolo cerca de cuatrocientos presos políticos, la libertad de prensa no tenía vigencia en 

Venezuela. 172   

 

Las universidades también fueron intervenidas: en cuanto a la UCV, para el curso lectivo 

1951-1952 la Junta de Gobierno revocó el Estatuto Orgánico de septiembre de 1946 –que le 

otorgaba gobierno autónomo-  y creó un Consejo de Reforma, que negó inscripción a 131 alumnos 

de diversos partidos, el 22 de febrero de 1952 fue cerrada la universidad173 donde estudiaban  unos 

7 mil estudiantes,  el rector Rafael Pizani se exilió en Chile, y el 5 de mayo de 1953 fue clausurada 

la universidad del Zulia.174 Alumnos y profesores comenzaron a ser encarcelados, se escondieron 

en el interior del país o salieron al exilio. 

 

En cuanto a política internacional durante la gestión del presidente Suárez, podemos resaltar 

que el 23 de mayo de 1952, renunció el embajador de Venezuela en Estados Unidos Antonio Martín 

Araujo, quien “declaró hoy que ha renunciado a su cargo diplomático, porque Venezuela “no es una 

verdadera democracia”175 y el 24 de mayo de ese año Uruguay había reabierto relaciones con 

Venezuela, 176 Mientras que Venezuela y Cuba elevaban a embajada su representación.177 Y, en ese 

mismo año se firmó un tratado comercial con Estados Unidos, en el que los aranceles se redujeron 

para 179 artículos, contra 88 de 1939.178 

 

                                                           
172 ARRÁIZ  LUCCA, Historia política de Venezuela, p. 348. 
173 MAGALLANES,  Cuatro partidos nacionales, p.40. 
174 CATALÁ, Venezuela y Chile, cuando los militares decretan el terror y la muerte, p. 83. 
175 El Nacional, Caracas, 24 de mayo de 1952, en AGE, Expediente III-1261-3. 
176 El Nacional, 24 mayo de 1952, en AGE, Expediente III-1261-3. 
177 El Nacional, 3 de junio de 1952, en AGE, Expediente III-1261-3. 
178 DIÓMUSHKINA Éxitos y derrotas de la democracia…  p. 62.  (citando a Investment in Venezuela, 
Washington, 1953). 



72 
 

El hecho más grave ocurrido durante ese gobierno ocurrió el 21 de octubre de 1952, fecha 

en la que fue ultimado a tiros Leonardo Ruíz Pineda, antiguo ministro de Comunicaciones de 

Gallegos y principal líder de Acción Democrática en la clandestinidad -equiparable en jerarquía a 

Betancourt, el principal líder del partido en el exilio- Ruiz Pineda fue abatido en el populoso barrio 

caraqueño San Agustín del Sur, al intentar de escapar de un grupo de elementos de la Seguridad 

Nacional que habían intentado arrestarlo.  

Elecciones bajo la dictadura 

 

Para aparentar que el país vivía en un sistema democrático, cada vez más común en aquella 

América, la Junta de Gobierno decidió convocar a elecciones libres para elegir a un gobierno que la 

sucediera para el quinquenio 1953-1958. Desde la cúpula del gobierno se fundó el Frente Electoral 

Independiente, que actuaría en tales comicios como partido político; su programa era el que 

Venezuela ya seguía, y su candidato, el miembro militar del propio triunvirato que, en opinión 

general, era el más influyente de la junta desde la muerte de Delgado Chalvaud: el coronel Marcos 

Pérez Jiménez.  

 

Los partidos entonces legales, URD y COPEI también presentaron programas y 

candidaturas, mientras los proscritos AD y el PCV, tras acuerdos secretos pidieron a sus electores 

votar por URD,179 cuyo candidato era un político de brillante y larga trayectoria, el “Maestro” Jóvito 

Villalba, mientras el de COPEI era su caudillo indiscutible, el abogado Rafael Caldera, quienes 

encabezaron unas prudentes campañas electorales -en las que no cabía la crítica al gobierno- más 

que las palabras -decía el candidato oficial que, por primera vez aparecía rodeado de pueblo- debían 

hablar las obras, que día con día inauguraba, en todo el país, un gobierno con colosales ingresos… 

 

 El domingo 30 de noviembre de 1952 llegaron los anunciados comicios, en ellos, los 

partidos opositores no tuvieron la oportunidad de tener representantes en las casillas, y los 

burócratas fueron forzados a votar por el candidato del gobierno; aun así los resultados fueron 

contrarios al régimen; el periodista Robert Alexander, de The Economist, de Londres, el 11 de 

diciembre de 1952, señala que los primeros escrutinios daban estos resultados aproximados:  

     FEI         URD       COPEI 

                25 %        54 %        15 %       

Pero estos resultados fueron desconocidos por la junta desde el 2 de diciembre, día en que 

se proclamó triunfador a Pérez Jiménez; posteriormente se anunciaron las siguientes cifras oficiales:  

 FEI             URD             COPEI  OTHERS: 

        791.385         651.733        295.359 180 

                                                           
179 Opinión de Pompeyo Márquez, del PCV, en Tiempos de Dictadura, MIRAMAX. 
180 LÓPEZ PORTILLO, El Perezjimenismo, pp. 65 y 66. Las primeras cifras coinciden con las que 

presenta Diómushkina.  
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        788.086       638,086     300.309            41.259.30181 

 

Todas las opiniones coinciden en señalar que se trató de un fraude electoral; estudiosos de 

indudable imparcialidad así lo afirman: Uslar Pietri dice “mediante una especie de nuevo golpe de 

Palacio (...) se desconoce el resultado de unas elecciones que se habían  querido simular…”182 

Guillermo Morón afirma “ganó URD con 987.000 votos. El gobierno no respetó los resultados de 

la elección”.183 Y Domínguez y Franceshi sentencian que se trató de “el fraude electoral más grande 

de nuestra historia” pues cuando a URD le corresponderían 67, a COPEI 19 y al FEI 17 diputados 

a la constituyente, se oficializó que el FEI obtuvo 1,789.209 votos, con derecho a 60 diputados, 29 

a URD y 14 a COPEI.184  

Salcedo Bastardo nos describe el momento: 

 

Después de cuatro años de secuestro de las libertades, con la represión a cargo de la tenebrosa 

Seguridad Nacional, y con campos de prisioneros políticos como Guasina y Sacupana, el despotismo 

quiere jugar a la democracia (...) Con los partidos Acción Democrática  y Comunista disueltos por 

decretos ejecutivos, la oposición representada por la Unión Republicana Democrática –dirigida por el 

doctor Jóvito Villalba, orador insigne, y por el vigoroso escritor Mario Briceño Iragorry- y el partido 

socialcristiano COPEI, conducido por el doctor Rafael Caldera. El gobierno organiza un Frente 

Electoral Independiente, a base de funcionarios constreñidos y de amigos y beneficiarios de la 

usurpación. (...) el resultado de las elecciones del 30 de noviembre desconcierta al régimen y es 

aleccionador para América. El pueblo usa correctamente el arma del voto y le infringe una espectacular 
derrota a la tiranía. 

 

Y cita el “telegrama inequívoco”, que, en su opinión “documentó el delito del 

desconocimiento a la voluntad nacional”: 

 

 Caracas, 2 de diciembre de 1952. DEP. 00.05 Hora: 3 AM. Doctores Ignacio Luis Arcaya y 

Jóvito Villalba. No basta el desmentido categórico del grave hecho de acuerdo con partidos en la 

clandestinidad y antinacionales que a Uds. Se les imputa, para probar la buena fe de la aseveración que 

Uds. Hacen. Las ideas expuestas por los oradores de URD en diferentes mítines y la votación de los 

acción democratistas y de los comunistas por la tarjeta amarilla, ha venido a corroborar el hecho 

señalado. La Institución Armada, tan escarnecida por Uds. No está dispuesta a admitir que por 

acuerdos torvos se vaya a lesionar el prestigio de la nación, seriamente comprometido por el triunfo 

electoral de Acción Democrática  y del Partido Comunista que URD ha propiciado. (…) Marcos Pérez 

Jiménez. 185 

 

Ante su protesta, fue proscrito URD y 7 de sus líderes: Jóvito Villalba, Luis Hernández Solís, 

Ramón Tenorio Sifones, Humberto Bártoli, Víctor Rafalli, Raul Díaz Legórburu y J.A. Medina 

Sánchez salieron del país con destino a Panamá.186 Casi todos después pasaron a México. Ramón 

                                                           
181 TARVEL / FREDERICK, The history of Venezuela… p. 97. 
182 USLAR PIETRI, Cuéntame a Venezuela, p. 439. 
183 MORÓN, Historia demasiado reciente, en Historia de Venezuela, vol. V, p. 349. 
184 DOMÍNGUEZ y FRANCESHI, Historia de Venezuela contemporánea, p. 316, 317 y 318. 
185 SALCEDO  BASTARDO, Historia fundamental de Venezuela, pp. 482-483.  
186 USLAR PIETRI, Cuéntame a Venezuela, p. 439. 
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Díaz le atribuye la idea de hacer esos comicios, para legitimar al régimen, a Suárez Flamerich, y 

concluye “una consulta popular en la que ha de participar como rival del gobierno el único partido 

que no había sido disuelto: Unión Republicana Democrática (...) al advertir el inevitable triunfo del 

candidato de U.R.D. (...) disuelve la junta y se proclama Presidente de la república. Innecesario 

parece decir que junto con el secretario y el presidente civiles  que habían aconsejado aquellos 

malaventurados comicios, tuvieron que salir del país su candidato Villalba y otros directores de su 

partido.187 

El Times londinense, del 6 de diciembre de 1952 expresaba en un editorial: “El coronel Pérez 

Jiménez se hizo a sí mismo Presidente, los resultados de las elecciones mostraron un rápido y curioso 

cambio a favor del Gobierno. Una severa censura impidió apreciar el desarrollo posterior de los 

sucesos.” Mientras la prensa mundial comentaba el indiscutible fraude, en Venezuela, el 9 de enero 

de 1953, se reunió a un Congreso incompleto -de 104 representantes asistieron 71, de los cuales sólo 

50 eran propietarios- incondicionales del régimen ocuparon el lugar de los ausentes, y fue esa 

“comparsa la que ratifica la autoselección de Pérez Jiménez en una ceremonia que sólo duró cinco 

minutos.” 188 

Aquella asamblea pasó a ser constituyente, y en un solo día designó alrededor de 12.000 

funcionarios públicos esenciales de los tres Poderes (...) Nombró diputados y senadores al Congreso 

Nacional.  Diputados a las Asambleas Legislativas estadales, Concejales o regidores para varios 

centenares de Distritos, Corte Suprema de Justicia, Procurador General de la Nación, Contralor 

General de la Nación. Y a Pérez Jiménez, Presidente “constitucional”.189  

 

La Asamblea Constituyente promulgó una nueva Constitución el 15 abril de 1953, en la que 

retomaba para el país el nombre de “República de Venezuela”, y, en cuanto a política interna 

establecía que el periodo presidencial sería de cinco años. En sus disposiciones transitorias  

legislaba: “Entretanto se completa la legislación determinada por el Capítulo sobre Garantías 

individuales de esta Constitución (...) se autoriza al Presidente de la República para que tome las 

medidas que juzgue convenientes para la preservación de toda forma de la seguridad de la nación, 

la conservación de la paz social y el mantenimiento del orden público.”190 

La dictadura del general Marcos Pérez Jiménez (19 de abril de 1953 -23 de enero de 1958).  

 

 El 19 de abril de 1953 –fiesta cívica en Venezuela-  tomó posesión del poder Ejecutivo como 

Presidente Constitucional el Coronel Marcos Pérez Jiménez. De su gobierno citemos algunas 

opiniones independientes:  

 

                                                           
187 DÍAZ SÁNCHEZ, Evolución social de Venezuela, p. 297. 
188BETANCOURT, Venezuela... p. 556. 
189 BETANCOURT, Venezuela... p. 565. 
190 LÓPEZ  PORTILLO, El Perezjimenismo. p. 69. 
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Uslar Pietri sentenció al respecto: “con unas ideas de tipo muy poco democrático. El pretende 

que el país lo que necesita son obras prácticas, realizaciones materiales (...) Y al mismo tiempo 

suprime lo que pudiéramos llamar toda actividad de divergencia política: los partidos políticos o 

están perseguidos o están en un estado de congelación.” 191  

 

Otro famoso historiador, Guillermo Morón, así juzga a aquel régimen: “Frente a las grandes 

realizaciones y la creciente prosperidad económica, la dictadura de Pérez Jiménez se hizo notar por 

dos aspectos negativos: la crueldad en la persecución de los enemigos políticos  (...) algo sin paralelo 

en la historia venezolana; y el enriquecimiento ilícito, por lo cual el propio dictador, sus favoritos y 

un sector de la burguesía se enriquecieron visible e ilegalmente.”192 

La maestra venezolana Ocarina Castillo, en Los años del buldozer (1990), considera que se 

trata de un régimen fascista: con desprecio por los partidos políticos y el debate democrático, el uso 

combinado de  represión y paternalismo, y todo esto en servicio del engrandecimiento de la patria. 

El coincidir en  época con la “Guerra fría”, que alentaba un clima favorable a este tipo de regímenes 

“anticomunistas” y defensores del orden que necesitaban los consorcios norteamericanos para 

trabajar cómodamente en América Latina; lo que ganaba para el régimen emanado del golpe de 

1948, el apoyo de los EE.UU. 

 

Felicitas López Portillo recuerda que en 1954, 13 de los 20 países hispanoamericanos 

estaban gobernados por militares.193  Y que el nuevo gobierno se orientaba de acuerdo a las 

prioridades del “Ideal Nacional”.  

El ideólogo del régimen fue el abogado Laureano Vallenilla Lanz Planchart, nada menos que 

el hijo del principal exaltador de la otra gran dictadura de ese siglo; Vallenilla hijo, graduado de 

abogado en la Sorbona, fue puesto al frente del Ministerio del Interior, pertenecía a los sectores 

sociales caraqueños aristocráticos que apoyaron a Gómez para aprovechar el auge petrolero para 

acrecentar sus fortunas, las que vieron afectadas por las medidas de confiscación de bienes de ex-

gomecistas decretadas por Acción Democrática. 194 Este ideólogo, igual que los positivistas 

decimonónicos y que su padre sostenía que Venezuela debía ser gobernada por la dictadura de un 

hombre providencial, capaz de llevar al país al desarrollo  material y moral por medios ajenos a las 

vías democráticas; en sus conversaciones sostenidas con Pérez Jiménez, hacia 1948, recogidas 

después en su libro Escrito de memoria pone en boca del militar los siguientes puntos de vista:   

La legalidad de ahora es consecuencia de la usurpación de ayer. En el origen de todo gobierno 

hubo un acto de fuerza. Además, la importancia de la legalidad desaparece cuando no existe la utilidad. 

La legitimidad de un gobierno cesa al dejar de ser útil. El gobierno legítimo es el que presta servicios 

a la colectividad (...) ¿Y cómo mide Ud. la calidad de esos servicios? Pues por la aceptación de los 

                                                           
191 USLAR PIETRI, Cuéntame a Venezuela, p. 439. 
192 MORÓN, Breve historia de Venezuela, pp. 282-283. 
193 LÓPEZ PORTILLO, et al., Bajo el manto del libertador, p.158. 
194 LÓPEZ PORTILLO, El Perezjimenismo. p. 77. 
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gobernados, las estadísticas de producción, las obras, los resultados tangibles. Los gobiernos caen si 

no interpretan la voluntad colectiva. En los países civilizados, el partido desprestigiado pierde las 

elecciones. Entre nosotros, los tumban una revolución o el ejército. A mí me gusta la teoría alemana. 

Manda quien puede mandar, es decir, quien dispone de los instrumentos indispensables para el 

mando.195 

 

En otra ocasión externó comentarios como el siguiente: 

 

Hago todo el esfuerzo para dar a los venezolanos la clase de gobierno mejor adaptada a ellos. 

Puede que la gente lo llame gobierno dictatorial, pero mi país no está listo para la clase de democracia 

que apareja abusos de la libertad. Estamos todavía en la infancia y todavía necesitamos andaderas. 196 

 

Aún por la fuerza debía imponerse el gobierno patriarcal, como en efecto se hizo. 

A principios de 1956, el gobierno militar quiso aparentar apertura, y proclamó la puesta 

en libertad de algunos presos políticos, así como la autorización de retorno a algunos exiliados, 

política a la que se vio forzado -en opinión del periódico clandestino de izquierda, Tribuna 

Popular- por la presión internacional.197  

 

Política petrolera, auge económico e “Ideal Nacional” 
 

La explotación del recurso fundamental de Venezuela llegó a un nuevo apogeo bajo el 

gobierno de Pérez Jiménez, por lo tanto, todos los indicadores económicos mostraban auge, al 

tiempo que aparecían más recursos en un país dotado pródigamente de ellos. El embajador 

mexicano, el abogado Salvador Martínez de Alva, en su Informe político económico y social 

correspondiente al mes de noviembre próximo pasado, -fechado en Caracas a 10 de enero de 1956- 

en el punto  II. “Economía” señalaba: “En materia Económica (y por más que la agricultura no 

progresa al mismo paso que el petróleo y la explotación del hierro) la República de Venezuela está 

en una positiva bonanza debido a la enorme producción de aceites minerales y a los pingues ingresos 

del Gobierno y de los obreros y del público en general por ése solo concepto. Además, habiéndose 

descubierto ingentes yacimientos de hierro que ya están en explotación, las exportaciones de ese 

mineral han comenzado ya, también en cantidades positivamente enormes.”198 

Esta situación ha producido en los particulares una positiva fiebre de oro, que se siente en 

todos los ambientes.”199 Mientras en su INFORME REGLAMENTARIO SOBRE LA SITUACIÓN 

ECONÓMICA EN VENEZUELA, correspondiente al mes de marzo de 1956, en su apartado 

NUEVAS RIQUEZAS VENEZOLANAS, dice entre otras cosas “Venezuela, el cuarto país del mundo 

                                                           
195 VALLENILLA, Escrito de memoria,   p. 278. 
196 VARELA, La nacionalización del petróleo en México, p. 91. 
197 “Tribuna Popular”, en Noticias de Venezuela..., año V, abril/mayo de 1956, n°48, p. 4. 
198 Informe político, económico y social correspondiente al mes de noviembre de 1955, del embajador 

Salvador Martínez de Alba, 10 enero de 1956, en AGE, Expediente III-1722-1. 
199 “Informe político económico y social correspondiente al mes de noviembre próximo pasado”, Caracas a 

10 de enero de 1956, por el Embajador Salvador Martínez de Alva, AGE, Expediente III-1722-1. 
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que tiene yacimientos de Titanio”, en el de mayo habla de que se había duplicado la producción de 

diamantes entre 1950 y 1955.200 

 Por su parte, el ingeniero Celso López Betancourt, en su artículo mecanografiado e inédito 

titulado La cenicienta de América o las mentiras de las compañías Petroleras”,  del 5 de julio de 

1956, que enviara desde Caracas a México el diplomático César Rabasa, expresaba su opinión de 

ciudadano: “El gobierno disfraza su tiranía con la exhibición de ostentosas obras materiales como 

la carretera de Caracas a La Guayra, que teniendo una extensión de 17 kilómetros, costó 61 millones 

de dólares, según se dice, siendo la más cara del mundo.”201 

Las reservas del Banco Central y de la banca comercial llegaron a su clímax; por lo que el 

bolívar fue la moneda más sólida de América del Sur. Para 1957  Venezuela tenía un ingreso per 

cápita incomparablemente alto para la región y uno de los más altos del mundo: 540 dólares 

promedio, por encima de naciones como Alemania, Holanda o Italia, al tiempo que su deuda externa 

apenas existía.202 

 

 En relación al petróleo el gobierno de Pérez Jiménez dio de nuevo concesiones, todo el Lago 

de Maracaibo fue concesionado hasta por 40 años. En opinión de Juan Pablo Pérez Alfonzo, se 

malbarataba el recurso, pues en los 9 años de dictadura se explotaron 6352 millones de barriles; esa 

cantidad valdría 48.660 millones, pero en realidad sólo llegaron 14,386 millones, el 29.56 %.  

Críticos adeístas mencionaban que, si bajo el gobierno de su partido entre 1945 y 1948, se quedaban 

en el país 63 centavos de cada dólar extraído en petróleo, bajo la dictadura sólo se quedaban 43; por 

lo que salían del país un millón de dólares diario.203. Con el ritmo de ganancias que obtuvieron las 

compañías en el último año de la dictadura, estas recuperaban el capital invertido en sólo tres años, 

y algunas, en poco más de dos.204. Creo que hay que mencionar que, para 1957, “el petróleo lo 

explotan no más de doce compañías, siendo las más importantes la Creole, filial de la Standard Oil, 

la Royal Dutch Shell, angloholandesa, la Mene Grande Oil Co. (Gulf Oil Co.): las demás compañías 

se encuentran bajo el control de éstas tres.”205 

 

La extracción se incrementó de 1.321.000 barriles diarios en 1949 a 2.779.000 en 1957; el 

petróleo y el mineral de hierro conformaban el 97 % del total de las exportaciones venezolanas.206 

 

Para depender menos del petróleo, el gobierno quiso impulsar la producción de hierro, 

iniciando la explotación del cerro Bolívar -quizá  la mina de hierro más grande del mundo-  

                                                           
200 Salvador Martínez de Alva, “INFORME REGLAMENTARIO SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 

EN VENEZUELA”, correspondiente al mes de marzo de 1956, AGE, Expediente III-1722-1. 
201 AGE, Expediente III-1754-2. 
202 LÓPEZ PORTILLO, El Perezjimenismo... p.157. 
203 CATALÁ,  Venezuela bajo el signo del terror, (ó Libro Negro) pp. 65 y 348. 
204 BRITO, Historia  económica y social de Venezuela,  pp. 446-447. 
205 VARELA, La nacionalización del petróleo en México, p. 82. 
206 LÓPEZ PORTILLO, El Perezjimenismo, p. 80. 
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el 9 de enero de 1954 salía de Puerto Ordaz el primer barco cargado de 9.200 toneladas de hierro 

venezolano hacia Estados Unidos, con la presencia del Presidente y una numerosa comitiva –que 

llegó en 10 aviones desde Maiquetía-  y los dirigentes de la empresa Orinoco Mining; el mandatario 

dijo en esa oportunidad “El primer embarque del mineral de hierro proveniente del Cerro Bolívar 

que se efectúa hoy por este puerto, es de importancia para Venezuela porque marca el comienzo de 

la explotación técnica en gran escala de tan valiosa riqueza.”.207 

También se intentó impulsar la industria siderúrgica, la hidroeléctrica -comenzaron las obras, 

concluidas años después, en el inmenso río Caroní- y la petroquímica, para lo cual se comenzó, en 

1956, el complejo petroquímico de “El Morón” y se construyeron numerosas obras en Caracas, la 

autopista entre la capital y La Guaira y la represa del Guárico, que permitía regar extensiones antes 

expuestas al azar del temporal; también el astillero de Puerto Cabello.  

 

Todas las cifras coinciden en mostrar auge; el Producto Territorial Bruto, por ejemplo, 

aumentó, entre 1950 y 1959, a un ritmo promedio anual de 7 %, 208 mientras el valor de la producción 

industrial se triplicó, el consumo interno también creció. Ganancias tan colosales hubieran podido 

servir para impulsar definitivamente el procesamiento del petróleo crudo que se exportaba -que era 

la mayoría- pues tradicionalmente el petróleo venezolano era procesado en la enorme refinería de 

Aruba, la mayor de América.   

 

Con respecto a procesamiento del petróleo aumentó la capacidad del país; si en 1946 se 

procesaban 107.000 barriles diarios, para 1957 la capacidad era de 673,000209; 25 millones de 

metros cúbicos  para 1954.210  

 

El sector más favorecido fue la industria de la construcción, pues la abundancia de riqueza 

permitió al régimen construir como nunca antes. En su afán de materializar en obras la filosofía del 

gobierno, se aumentó el presupuesto del ministerio de obras públicas del 22 por ciento de 1948-

1949 al 44.2 por ciento en 1957,211 la producción de los materiales de construcción creció hasta un 

422 % del inicio al fin del régimen; para 1955, las inversiones en la industria de la construcción, 

tanto pública como privada, registraron un índice de aumento de un 254.3%. Al sector público le 

correspondía un 68.34 % y al privado, 31.66%.212 

 

Según Maza Zavala, tres objetivos perseguía esta fiebre edificadora:  

 

- Mostrar la eficacia del régimen. 

- Impulsar el empleo, y 

                                                           
207 El Universal, Caracas, 10 de enero de 1954, en AGE, Expediente III-1576-6. 
208 MAZA, Historia de Medio siglo... 517. 
209 MAZA, Historia de Medio siglo... p. 517. 
210 MARTÍNEZ, Cronología del petróleo venezolano, p.158. 
211 LÓPEZ PORTILLO, El Perezjimenismo p. 110. 
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- Facilitar el enriquecimiento de la camarilla gobernante y sus socios de la clase 

 dominante. 

 

Este analista opina: 

 

Este aspecto de la gestión de la dictadura es significativo, sobre todo el empeño en mantener 

esas actividades bajo el control del Estado, ya que grupos poderosos -seguramente en acuerdo con 

capital extranjero- intentaron, específicamente el caso de la siderúrgica, promover proyectos de esa 

índole y el gobierno los frustró. No es convincente el argumento, que se ha utilizado algunas veces, de 

que tales proyectos de envergadura sirvieron, o pudieron servir, para el enriquecimiento ilícito, pues 

probablemente este hubiera sido más fácil y rápido mediante otras obras. Es evidente que se trataba de 

sentar las bases de un capitalismo de Estado, que permitiera una ampliación del poder político y militar 

en el campo económico. Contradictorias ideas nacionalistas probablemente bullían en la mente de los 

jefes militares y/o de sus colaboradores, ya que, por una parte, permitían la penetración del capital 

extranjero y le facilitaban un mayor dominio del petróleo, mientras que por la otra impedían a ese 

capital, el acceso a proyectos industriales importantes, como los citados.213 

 

Es indiscutible que se construyeron magníficas obras de infraestructura en todo el país, como, 

las urbanizaciones obreras de El Paraíso y Ciudad Tablitas, la planta siderúrgica del Orinoco, 

numerosos hospitales, hoteles, el Círculo Militar y cuarteles en diversas ciudades, la Ciudad 

Vacacional Los Caracas, la Escuela Interamericana de Agricultura en Rubio, el Teleférico del Ávila, 

el Paseo Los Próceres, diversas cárceles y el dique seco en Puerto Cabello. 214 Además de la 

Autopista Caracas-Valencia (Autopista Regional del Centro), la Autopista Francisco Fajardo, el 

Teleférico de Mérida, el Centro Simón Bolívar, el Hotel Humboldt, la Ciudad Universitaria de 

Caracas (iniciada antes de asumir la presidencia), Casa Sindical, Centro Administrativo de la Ciudad 

Universitaria, el  Instituto de Nutrición, las denominadas urbanizaciones obreras Concha Acústica 

y escuela Agustín Aveledo, En el Estado Lara, el Edificio Nacional (Actual sede del Poder Judicial), 

el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda y la Escuela de Enfermeras. 

 

También en esos años se programó hacer una red ferroviaria, se construyó el ferrocarril 

Puerto Cabello-Barquisimeto, y se hicieron presas, como la Macagua I , en el Caroní, y la Mariposa, 

para surtir de electricidad a varias ciudades.215  

 

Durante sus 5 años de dictadura establece la oficina de estudios especiales, hoy 

CORDIPLAN, se retira Venezuela de la Flota Grancolombiana que venía dando óptimos 

rendimientos (...) se pone en servicio la autopista de Caracas al litoral a un costo de 280,000,000 de 

bolívares, lo que redujo a 17 minutos la distancia que antes requería más de una hora: se establece 

la ciudad vacacional Los Caracas (...) se continúan las obras de la Ciudad Universitaria entre ellas 

el hospital; se otorga la buena pro a la Fiat para la construcción de la planta siderúrgica, cuyos 

trabajos comienzan en 1956, al año siguiente se exportan 15 millones de toneladas de hierro a los 

Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Italia, Japón y Bélgica (...) y se crea el Instituto Venezolano 

del Hierro y del Acero, hoy Corporación de Guayana; se pone en servicio una red de hoteles, y se 
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encomienda su administración a la Conahotu; se comienza el desarrollo de la industria petroquímica 

en Morón junto con el aprovechamiento del gas natural; se crea el Instituto de la Petroquímica y se 

inauguran autopistas, carreteras como la Pan Americana, avenidas urbanas, el teleférico del Ávila, 

grandes bloques de edificios destinados a vivienda, entre ellos los de la 2 de diciembre, hoy 23 de 

enero, círculos militares, la represa de Guárico para regar unas 110,000 hectáreas y muchas otras 

obras. La construcción se colocó a la cabeza de las industrias nacionales. 216 

 

En lo que respecta al sector manufacturero, en agosto de 1952 se firmó un tratado comercial 

con los Estados Unidos. Venezuela aceptaría los excedentes de la industria norteamericana a cambio 

de que la potencia mundial no restringiera la importación petrolera; de ese modo, la balbuceante 

industria nacional debía competir con la poderosa industria norteamericana por el mercado 

venezolano, por lo que la industria nacional tampoco en este momento pudo prosperar. La población 

se hizo rápidamente urbana; si en 1950 el 54% de la población era rural, para 1957 sólo lo era el 

40%; y si en 1922 apenas se invertían 72 millones de bolívares anuales en obras públicas, bajo la 

dictadura perezjimenista el promedio anual fue de 2550 millones, unas 35 veces más...217 

 

En cuanto a las relaciones con los Estados Unidos eran excelentes, Venezuela era el segundo 

mercado de productos norteamericanos, y el primer abastecedor de hierro y petróleo del inmenso 

país, la supresión de barreras a la importación y la exportación, la no discriminación de capitales y 

la política de puertas abiertas para el inversionista extranjero entusiasmaban a las empresas 

imperialistas.218  

 

Aspectos negativos bajo el “Ideal Nacional” 
 

Como los demás gobiernos venezolanos del siglo, el del “Ideal Nacional”, no pudo 

sustraerse de la dependencia casi absoluta del petróleo, Harvey O`Connor, menciona que tres cuartas 

partes del presupuesto anual, calculado en 700 millones de dólares, provenían de ese recurso: 

Y como Venezuela no tenía el más leve control sobre la política del cartel mundial, que 

ajustaba las cuotas de producción a sus propias necesidades y no a las del país, sus ingresos eran 

inciertos. El receso mundial 1948-1949 había mermado de las entradas del gobierno, de Dls. 208 

millones en 1948 a Dls. 147 millones un año después. (...) Antes del petróleo, Venezuela se alimentaba 

por sí sola de una manera u otra. Hoy día produce sólo la mitad del maíz, la mitad de la carne, un tercio 

de las verduras y granos, y la mitad de la leche que consume. Hay menos ganado en las grandes llanuras 

que se extienden hasta el Orinoco, del que había en la época de la Revolución de 1812.219 

 

El gobierno militar intentó varios proyectos agrícolas, así como mecanizar al campo, lo que 

quizá con más tiempo hubiese dado resultados.  
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El periódico La Esfera del 20 de agosto de 1952, menciona que ese gobierno no construía 

obras de riego, porque tardaban demasiado tiempo en apreciarse, y era más su interés por manifestar 

sus logros, así como que el presupuesto para ellas, del alto porcentaje que recibía el Ministerio de 

Obras Públicas, era de apenas del 3 %, cuando se suponía que se pretendía impulsar la producción 

agrícola, al tiempo que la tierra cultivable estaba en menos  del 10 % de quienes se dedicaban a la 

agricultura.220 

 

 Venezuela, de país, había pasado a ser, en la práctica, una factoría, nos dice el mismo 

O`Connor que las explotaciones no petroleras de Venezuela estaban valuadas en 20 millones de 

dólares, como hacía 25 años, que la agricultura y la naciente industria vivían de subsidios y 

protección arancelaria y que las mercaderías importadas valían su precio en Nueva York más gastos 

de flete, impuestos de importación y ganancias de minoristas, mientras el 90 % de la gente vivía al 

margen de todo esto, culmina dando la condena de muerte al gobierno de Pérez Jiménez:  

 
Venezuela, hoy día, ha levantado un costoso edificio de estructuras magníficas, de señoriales 

servicios para sus clases privilegiadas, cuyo sostenimiento requiere un billón de bolívares al año. Un 

sacudimiento de la base económica del mundo occidental bien puede derrumbar el edificio venezolano. 

Lo peor de todo es que nada puede hacer a ese respecto la tierra del Caribe. Las decisiones que reducen 

la producción se adoptan, no en el Palacio o en el Capitolio de Caracas, sino en la Plaza Rockefeller, 

ubicada muy lejos, en el distante Manhattan. La junta oirá el veredicto mortal sobre la industria básica 

del país, por los mismos radios que hagan resonar la noticia en los hogares de la clase alta de Caracas.221 

 

En el aspecto social, la Venezuela de Pérez Jiménez se caracterizó por la enorme diferencia 

entre las oportunidades de los ricos y de los desprotegidos. El peor enemigo de esa dictadura, 

Rómulo Betancourt, desde el exilio, aporta datos interesantes: dice que el crecimiento de escuelas y 

maestros rurales en los años de ese régimen fue nulo, por lo que medio millón de niños no tenían 

oportunidad de estudiar en un país de 7 millones de habitantes, y la malaria estaba tan extendida en 

el país que, en el mapa nacional, las zonas saneadas aparecían cual islas en el océano, y Venezuela 

era el segundo país de América, después de Haití, con ese mal tan extendido, y el gobierno militar, 

que tuvo tan enormes ingresos, casi no edificó viviendas populares; sólo concluyó las que dejaron 

pendientes los regímenes anteriores. Es interesante revisar como, según él muestra, el consumo de 

muchos productos básicos bajaba mientras subía el consumo y la importación de bienes de lujo -

como joyas- que ostentaba la burguesía.222 

 

 Según el informe sobre el sistema fiscal de diciembre de 1958, encargado por el gobierno 

provisional, el 50 por ciento del ingreso privado del país lo recibía el 10 por ciento de las familias, 

las que recibían más de 1000 bolívares mensuales. En el otro extremo, se encontraba el 50 por ciento 

de las familias que solamente recibían el 10 por ciento del total del ingreso privado. Esta mayoría 
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de la población recibía menos de 200 bolívares al mes. El 40 por ciento de las familias restantes 

recibía el 40 por ciento del ingreso, entre 200 y 1000 bolívares por mes.223 

 

El economista J.A. Silva Michelena denuncia que mientras el ingreso nacional per cápita era 

de casi 2.500 bolívares, el de los campesinos era de solo 125. También nos habla del abandono en 

que estaba la educación pública: el analfabetismo andaba por el 52 % en 1958 y sólo había 

instalaciones para alojar al 60 % de la población en edad escolar.224  

Situación laboral 

La situación laboral también era, al parecer, particularmente injusta, si para 1948 funcionaban 

1053 sindicatos, para 1950 sólo restaban 387225 y si entre 1945 y 1948 hubo 72 huelgas con casi 

1400 días perdidos, entre 1949 y 1952 sólo hubo 4 huelgas con 47  días perdidos.226 Pues el 

sindicalismo real había dejado de existir; numerosos sindicatos se declararon ilegales y sus 

dirigentes fueron apresados, pues la CTV había sido disuelta desde 1948. Harvey O’Connor nos 

dice en El imperio del petróleo que también se puso fuera de la ley a la Federación de trabajadores 

petroleros, y, en la trasnacional Creole la fuerza laboral se redujo de 20.500 en 1949 a 14.400 en 

1959, al tiempo que la producción se elevó 35 %227 

Nos parece interesante consignar que el 25 de abril de 1955 se reunió en Caracas la V 

Reunión del Comité de la Industria Petrolera de la Organización Internacional del Trabajo, con la 

asistencia de las delegaciones de 16 países, la que fue suspendida tras el discurso de Adrianus 

Vermeulen (representante de los trabajadores en el Comité Directivo de la OIT), quien criticó la 

situación del movimiento obrero en Venezuela, la disolución de las organizaciones sindicales y la 

prisión de sus dirigentes, le que trajo como consecuencia su expulsión a Curazao. El 2 de mayo, 

mediante una resolución unánime se decide no continuar las sesiones y es acompañada por diversas 

protestas públicas en contra del gobierno. Ese mismo día, el gobierno se retiró de la OIT.228 

Betancourt lamentaba “Venezuela disfruta del lamentable privilegio de ser considerada, junto 

con la República  Dominicana, como “los dos países del Hemisferio Occidental aún bajo sangrientas 

dictaduras absolutistas, en las cuales ninguna forma de libertad es permitida”, para recordar las 

palabras del Consejo Ejecutivo del AFL-CIO, del movimiento obrero unificado de los Estados 

Unidos, en su declaración del 7 de junio de 1956.229 

 

Y por último, en este renglón citaremos la famosa pastoral del Arzobispo de Caracas, Rafael 

Arias Blanco, en la que, tras criticar la situación social y laboral del país, mencionó: “Exhortamos 
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a nuestros trabajadores a que se reúnan en sindicatos por ellos libremente escogidos, convencidos 

como estamos de que la clase obrera (...) tiene que luchar con responsabilidad por sus derechos.”230 

Para entonces el poder del Presidente era absoluto, en la opinión de Ramón Díaz, quien  

comenta que entre 1953 y 1957 Pérez Jiménez, ya no consultaba al Consejo castrense, y que “aunque 

las entidades que concurrían a integrar la unidad siguieron llamándose Estados, sus gobernantes no 

fueron ya ni siquiera teóricamente, presidentes autónomos sino gobernadores designados por el 

Presidente de la república.231 y el Congreso también estaba sometido al Ejecutivo.232  

Por otro lado; el gobierno fomentó la inmigración masiva de colonos italianos y portugueses 

para impulsar la agricultura; pero hay consenso en afirmar que estos inmigrantes se dedicaron 

mayormente al transporte y al comercio en las grandes ciudades. Eran mal vistos por el pueblo, que 

consideraba que en ellos se apoyaba el gobierno, se acepta generalmente, por ejemplo, que ellos lo 

apoyaron en el plebiscito de 1957, por lo que contra ellos recayó la ira popular a la caída de la 

dictadura… 

 

Otro aspecto que creo, debemos añadir, era el extraño interés del país por armarse, El Oficial 

Mayor de la Dirección General del Servicio Diplomático Carlos Darío Ojeda, informaba el 29 de 

agosto de 1957, al secretario de Marina de México, que Venezuela había comparado 3 destructores 

y un submarino a Estados Unidos, con lo que el país ya sumaba 12 naves de carácter militar.233 

Corrupción 

La bonanza económica permitió hacer obras públicas como nunca antes, obras magníficas, de 

importancia social y urbanística, pero tras esa fiebre edificadora, según diversas opiniones, se 

ocultaba la corrupción.  

Entre quienes comparten esa opinión está el reputado historiador José Luis Salcedo Bastardo, 

quien afirmaba que la fortuna del dictador había sido calculada, aproximadamente, en US$250 

millones; y la de uno de sus colaboradores más próximos, el coronel  Pulido Barreto, en US$ 100 

millones.234  

 

López Portillo, en su trabajo El Perezjimenismo, génesis de las dictaduras desarrollistas 

menciona que numerosos funcionarios del gobierno eran también dueños y accionistas de 

constructoras, igualmente se favorecía a personas o empresas cercanas al gobierno, que en algunos 

casos colocaron sus grandes fortunas en el exterior.”235 
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Mas no sólo la fiebre edificadora –útil, al fin- dejaba dividendos a los dirigentes, dice Robert 

Alexander: 

El régimen estaba increíblemente corrompido. Era del dominio público que Pérez Jiménez y sus socios 

habían robado millones de dólares, mientras el cohecho se entronizaba como regla y no como excepción. 

Revistas de los Estados Unidos y de otras partes publicaron asombrosos relatos de la importación de 

muchachas de otros países de América Latina y de Europa para participar en las orgías del dictador y 

secuaces.  236 

Represión política 

 

No hay aspecto más recordado de La dictadura de los 10 años que la represión política, ni 

aún la fiebre edificadora dejó un recuerdo tan profundo en el pueblo y la intelectualidad venezolana 

que el aspecto del que ahora nos ocupamos. La Seguridad Nacional -que no era otra cosa que la 

policía política del régimen- tomó la magnitud de un ministerio, y estuvo dirigida la mayor parte del 

tiempo por Pedro Estrada, sádico asesino formado en la República Dominicana de Trujillo, 

personaje cuyo nombre aún se pronuncia con temor y en voz baja por parte de los contemporáneos 

de estos hechos… 

 

Prolijo sería describir detalles de este aspecto, que inspiró en su tiempo toda una corriente 

literaria, la de la literatura de la resistencia, las novelas País portátil de Adriano González León, la 

Muerte de Honorio, de Miguel Otero Silva o Se llamaba SN de José Vicente Abreu, dan idea de la 

sorda, audaz, heroica y desigual lucha de los estudiantes y opositores contra una dictadura 

insoportable de inmoral y terrible, o de los detalles de la represión. 

 

Presos políticos 

 

Simples ciudadanos cayeron presos por cualquier sospecha, y con ellos militantes o 

colaborados de partidos de oposición que habrían de destacarse posteriormente en la política o en la 

cultura, como Luis Herrera Campíns, Jaime Lusinchi, Carlos Andrés Pérez, Octavio Lapage, Ramón 

J. Velázquez, Rafael Gallegos Ortiz, José Agustín Catalá...  

 

Dos campos de concentración tuvo aquel gobierno; el de Guasina y el de Sacupana, ambos 

enclavados en lo más insano de las selvas amazónicas; allí fueron torturados intelectuales como José 

Vicente Abreu, Simón Sanz Mérida y Domingo Alberto Rangel. 

 

La más seria requisitoria contra los gobiernos militares del periodo fue Venezuela bajo el 

signo del terror, llamado popularmente Libro negro, obra conjunta de Leonardo Ruiz Pineda, 

Ramón J. Velásquez, Simón Alberto Consalvi , René Domínguez y Héctor Hurtado; la obra, que 

circuló profusamente bajo la carátula de otros libros, aunque tenía un pie de imprenta de una 
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supuesta editorial “Centauro”  de la ciudad de México, fue editado por primera vez de manera 

clandestina en 1952 en los talleres de la empresa editorial Ávila Gráfica, en el centro mismo de 

Caracas, propiedad del valiente editor José Agustín Catalá, local que fue después allanado por la 

policía, y encarcelado y torturado su propietario. Esta obra conmovió a la nación y enfureció al 

propio dictador, 237 y fue reeditada al año siguiente en Chile… 

 

La obra, que solo comprende hechos entre 1948 y 1952, presenta impresionantes listas de 

presos y exiliados políticos, de hasta 57 páginas de extensión con dos columnas de 40 nombres cada 

una. Calculando en 20 mil los presos políticos que había entonces en Venezuela. También habla de 

torturas, corrupción, cierre a la UCV en 1951, del FEI y del fraude que visiblemente se preparaba 

para 1952, y de los comunes allanamientos diarios que hacía la Seguridad Nacional en los hogares 

en busca de propaganda prohibida, los que calcula en 300 diarios, así como de los alzamientos 

militares en Boca del Río y Maracay, que intentaban liberar a Venezuela de ese gobierno, del que  

en la prensa apenas  aparecía algún comentario crítico cuando este escapaba por azar a la tremenda 

censura.  

 

En los archivos mexicanos nos encontramos con dos listas de presos políticos, la primera se 

conserva en el Archivo General de la Nación, bajo el título de “Lista parcial de secuestrados 

políticos en las cárceles de Venezuela” mecanografiada y fechada el 15 de marzo de 1954, 

lamentablemente no contiene referencia alguna sobre su autoría; entre 542 nombres reconocemos 

los de Eligio Anzola, José Ángel Ciliberto, Rigoberto Henríquez Vera, Luis Augusto Debuc, Raúl 

Ramos Jiménez, Octavio Lepage, José Vicente Abreu, Manuel Vicente Magallanes, Jesús Ángel 

Paz Galárraga, Simón Alberto Consalvi, Luis Vera, Ramón Quijada, José Agustín Catalá, Alejandro 

Nieves Ríos...238 

La prisión de mujeres es otra crítica constante a la Dictadura, el testimonio más impactante 

que conocemos son los que recogen Fania Petzoldt y Jacinta Bevilacqua, en Nosotras también nos 

jugamos la vida, en donde salta a la vista que buena parte de las protagonistas fueron presas políticas, 

mas aquí solo queremos citar un testimonio de una de ellas, Yolanda Villaparedes, quien dejó 

testimonio de la prisión que sufría la viuda de Rafael Simón Urbina “detenida especial de Pérez 

Jiménez. Esa pobre señora estaba en unas condiciones deplorables. No sé que pasaría con ella, pero 

llegó hasta a enloquecer.”239  

Asesinatos políticos 

 

 La desaparición física de enemigos del régimen fue también frecuente, de tal caso citemos 

a Leonardo Ruiz Pineda, quien eludía a la Seguridad Nacional, y era entonces dirigente clandestino 
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de AD, o Alberto Carnevali, sucesor de Ruiz Pineda, muerto de enfermedad y desnutrición en 

prisión. 

 

 Rómulo Betancourt, refiriéndose a los asesinatos políticos escribe: “Y la tradición continúa 

(...) Leonardo Ruiz Pineda y Valmore Rodríguez, Andrés Eloy Blanco y Alberto Carnevali, Antonio 

Pinto Salinas y, tantos más caídos en la calle, la cárcel o el exilio (...) En nuestros días, 

aleccionadores son los ejemplos del comandante Mario Ricardo Vargas, fallecido en el exilio; y de 

los capitanes Juan Bautista Rojas y Wilfrido Omaña y teniente León Droz Blanco, asesinados” éste 

último en Barranquilla, Colombia. 

 

La prensa en el exterior sí denunciaba al régimen, dando a conocer en su momento cuando 

fueron ultimados Leonardo Ruiz Pineda, ex ministro de comunicaciones de Rómulo Gallegos, y 

Alberto Carnevali, ex diputado, quienes dirigían Acción Democrática en la clandestinidad.240 Es 

frecuente encontrar menciones de los asesinados de los adecos Antonio Pinto Salinas, o de 

ciudadanos como el capitán del ejército Wilfrido Omaña, Cástor Nieves –salvajemente torturado- 

Ramón Vicente Tovar, Luis Lozada y Rufino Mendoza. y en el exilio Luis Troconis Guerrero, 

Valmore Rodríguez y Juan Regalado.241 

Exiliados 

 

 Este aspecto de la represión llevada a cabo por los gobiernos de esta década 1948-1958 es 

el tema de la presente tesis, por lo que habremos de tratarlo con amplitud en los capítulos V, VI, 

VII, VIII y IX de este trabajo.  

 

La censura a los medios de comunicación 

“A ningún periodista se le dice lo que debe escribir, pero se le prohíbe 

escribir lo que en nuestra opinión pueda ser malo para la moral o el progreso del país. 

En una palabra: la prensa está censurada.” 

 

            Declaraciones de Pérez Jiménez al Time-magazine, 28 de febrero de 1955. 242 

Es opinión casi unánime que durante la dictadura perezjimenista la prensa y la radio fueron 

censuradas y, sus autores atemorizados. Era impensable la publicación y distribución impune de 

crítica o mofa alguna al gobierno, que clausuró unos cien diarios y prohibió hasta la posesión de 

muchas publicaciones extranjeras.  

 

                                                           
240 El Universal, México DF. 16 de abril de 1952, 1º plana. 
241 “Día de los Héroes”, Venezuela Democrática, nº6, México, octubre de 1955, p. 8. 
242 BETANCOURT, Venezuela política y petróleo, p. 504. 
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http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml


87 
 

Ya desde 1949 el célebre historiador Mariano Picón Salas denunciaba que la dictadura 

sobornaba periodistas para que halagaran su imagen y sus acciones, y a veces, hasta a nivel 

internacional: 

Hasta el diario “El Nacional” de México que es el único que ha acogido generosamente 

críticas y duros comentarios a los espadones de Venezuela y Perú, no resistió en días pasados la triste 

tentación de vender unas páginas de propaganda a la Junta Militar de Venezuela. Como soy antiguo 

colaborador de este diario donde he tenido buenos amigos, no pude menos de advertirles la 

incongruencia, pero los Directores y Redactores se lavan la mano.243 

Bajo el título Las aduanas infranqueables y la prensa clandestina Rómulo Betancourt 

escribía:  

Parece obvio agregar que si no se permite a la prensa nacional publicar noticias o comentarios 

desfavorables a la ominosa situación imperante, menos pueden circular periódicos de otros países 

donde se hagan críticas al régimen. Bohemia, de Cuba; Cuadernos Americanos y Humanismo, varios 

otros diarios y revistas, jamás pueden trasponer las aduanas de la censura postal, y es delito penado 

con cárcel o deportación poseer un ejemplar de alguna de esas publicaciones. The New York y Times 

Time-magazine son recogidos por la policía, cuantas veces se publique en ellos algo considerado por 

la censura como contrario “a la moral o al progreso del país” (...) El Tiempo de Bogotá, era de 

prohibida circulación,” (...) La Asociación Interamericana de Prensa ha venido protestando, en sus 

reuniones anuales, por la ausencia de libertad de expresión en Venezuela. En su reunión de marzo de 

1955, realizada en Antigua, Guatemala, dijo ese organismo: “El pueblos de Venezuela no ha 

conocido la libertad de prensa desde el 24 de noviembre de 1948, y una nueva generación  está siendo 

educada allí (...)  “Más agresivo fue el lenguaje que usó el Presidente de esa Asociación, el periodista 

estadounidense James G. Stahlman, en su discurso ante la reunión de directores celebrada en 

Hamilton, Bermudas, el 8 de abril de 1956. “Es necesario -dijo- despejar la negra nube de censura 

que se cierne sobre Venezuela, con intenciones de que se vislumbre con más claridad la atroz 

venganza del Presidente Pérez Jiménez, suprimiendo los llamados disturbios y manifestaciones 

estudiantiles. Venezuela podrá abundar en riquezas, pero en cuanto a la libre expresión está en total 

bancarrota.” 244 

Betancourt también comenta que había nacido un grupo literario con el nombre de 

Araguaney, cuyos autores fueron amenazados por Pedro Estrada, y sigue “A los escritores Mariano 

Picón-Salas, Eduardo Arcila Farías, Mario Briceño Iragorri, Eduardo Arroyo Lameda y otros más 

se les notificó, lisa y llanamente, que en caso de persistir escribiendo esos artículos de intención 

venezolanista, lastimadores del complejo colonial del régimen, serían encarcelados o desterrados. 

El grupo Araguaney se extinguió.245 

Venezuela Democrática decía que el gobierno dictatorial estaba en tratos de adquirir el 

Diario de Nueva York, y que ya era propiedad del estado el Diario de las américas de Miami.246 Y 

                                                           
243 Carta de Picón Salas a Rómulo Betancourt del 21 de septiembre de 1949 en Archivo de Rómulo 

Betancourt, pp. 219-220.  
244 BETANCOURT, Venezuela política y petróleo, p. 511 Efectivamente, Cuadernos Americanos estaba 

prohibida. GUILLÉN, “La Vida Cultural”, El Nacional, México DF. 9 de septiembre de 1956. 
245 BETANCOURT, Venezuela política y petróleo, p. 505. 
246 “PARA EL S.I.P.” Venezuela Democrática, n°9, Junio de 1956, p.4. 
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hacía notar que, mientras en Caracas la OEA planeaba celebrar una feria del libro entre el 15 y el 

30 de noviembre de 1956: 

El actual Gobierno venezolano prohíbe la circulación de las revistas Cuadernos Americanos 

y Humanismo de México y Bohemia de La Habana, y pone trabas a la libre circulación de TIME y 

LIFE; que a esta fiesta no podrán concurrir libros como Una posición en la Vida, de Rómulo 

Gallegos; Entre la Libertad y el Miedo, de Germán Arciniegas, Democracias y Tiranías del Caribe, 

de William Krem, Viento Sur, de Raúl Roa, Venezuela País Ocupado, de Domingo Alberto Rangel 

y muchos otros que sería prolijo enumerar. 247 

Actitud ante el estudiantado 

El gobierno del coronel Pérez Jiménez continuó con la misma actitud represiva para el 

estudiantado que había caracterizado a los otros gobiernos emanados del golpe de 1948; ejemplo de 

esa vocación represiva fueron los hechos del 16 de febrero de 1956 en Caracas, cuando el gobierno 

dictatorial decidió aplicar unos exámenes al estudiantado de los liceos248 públicos; lo que originó la 

inofensiva protesta de los alumnos de los liceos Fermín Toro y Andrés Bello, en el poniente de la 

capital, quienes al considerar tales exámenes lesivos a sus intereses, protestaron cerrando dichos 

centros de estudio; horas después, fuerzas del estado tomaron violentamente esos planteles, 

aplastando una débil resistencia; el desorden escapó de control, la represión al parecer fue 

implacable, al producir saldo de muertos y heridos, y el encarcelamiento de centenares de alumnos. 

La represión les pareció excesiva a los estudiantes de la vecina Escuela Normal Miguel Antonio 

Caro, quienes trataron de intervenir, pero fueron igualmente reprimidos. La prensa de los exiliados 

venezolanos en México pormenorizaba los hechos: 

 El 16 de febrero de 1956, se consumó en Caracas el más horrendo crimen que registra la 

historia de Venezuela. Ese día la dictadura (...) masacró a los estudiantes del liceo “Fermín Toro” y 

de la Escuela Normal “Miguel Antonio Caro”. Niños y adolescentes de 12 a 16 años fueron 

diezmados (...) Noticias plenamente confirmadas indican que numerosos alumnos fueron asesinados, 

más de 200 están heridos de gravedad y cerca de 400 permanecen secuestrados en la Cárcel Modelo 

de Caracas, el retén policial de “El Obispo” y los cuarteles de la policía política o Seguridad Nacional. 

En las cámaras de tortura de “Los caobos viejos” y “Los Palos Grandes” se aplican tratamientos de 

“tercer grado” a los menores detenidos. La niña Sonia Blanco, Reina estudiantil del “Fermín Toro” 

y 14 jóvenes más sufren todo género de vejámenes en estos antros de horror. 

 Después afirma que el gobierno se justificó presentando su versión de los hechos: “un 

comunicado conjunto de los ministerios de Relaciones Interiores y Educación hablaba de 

“desórdenes” provocados por “juventudes comunistas” y anunciaba el cierre de los planteles, y que 

sólo serían readmitidos aquellos alumnos cuyos padres o representantes garantizaran su conducta. 

“La pacífica protesta respondía a la imposición de fechas de exámenes”. Y sigue: 

 Los edificios educativos fueron violados por destacamentos de la policía política, tropas de 

asalto o Guardia Nacional y la gendarmería de Caracas, ahora Fuerzas Armadas Policiales bajo 

dependencia del Ministerio de la Defensa. Cargaron los contingentes  armados a “plan de machete” 

                                                           
247“LLAMADO A LA OEA”. Venezuela Democrática, n°10, octubre de 1956, p.15-16. 
248 Nombre que reciben en Venezuela los bachilleratos, cuyo alumnado se compone, en términos generales, 

de adolescentes de entre 12 a 17 años. 
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y golpes de garrote. A pedradas replicaron los agredidos. Entonces los machetazos con el costado del 

arma se trocaron a golpes de filo y las armas de fuego hablaron lenguaje de muerte. 

Y continúa diciendo que la censura decomisó fotos del enfrentamiento, pero el New York 

Times del 1 de marzo brindó una crónica pormenorizada y, desafiando al terrorismo oficial diversos 

partidos clandestinos emitieron comunicados, que el 17 de febrero el alumnado de la UCV “inició 

un paro nacional de una semana, enlutó los edificios de la Ciudad Universitaria, sustituyó la bandera 

nacional con el traje ensangrentado de una niña victimada y vistió de traje oscuro. Los inscritos en 

la Escuela Técnica Industrial desfilaron valerosamente y la represalia de Pedro Estrada consistió en 

asaltar el internado en horas de la noche, deteniendo a los estudiantes y trasladándolos masivamente 

al Campo Concentración Ramo Verde. Una manifestación del Liceo “Andrés Bello” fue disuelta a 

machetazos y bombas lacrimógenas en el Parque Carabobo. Otra protesta del Liceo “Luis Razetti” 

fue sofocada por la Guardia Nacional y hubo resistencia en el liceo comercial “Santos Michelena”. 

Se enlutaron y declararon paros los alumnos de la normal “Gran Colombia”, el nocturno “Juan 

Vicente González”, el Instituto Pedagógico Nacional, el Liceo Aplicación y el colegio “La Salle”; 

y se sumaron a las protestas estudiantes en Maracay, Valencia, Barquisimeto y otras ciudades.249 

Noticias de Venezuela  daba ejemplos personales de la situación de violencia: “Dos jóvenes 

que, creyendo las falaces promesas de Pérez Jiménez se atrevieron a regresar a su patria tras de 

haber estado en el exilio durante varios años, han sido asesinados (...) Y mientras tanto ha muerto 

ya una víctima más de las agresiones (...) una jovencita alumna del Liceo “Fermín Toro”, ha muerto 

a consecuencia de tremenda hemorragia que le causó un machetazo policiaco que le arrancó un 

seno.”250 

Testimonios de la represión 

 

Al inicios de 1953, El Nacional, del 31 de enero de ese año, en la nota “Los exiliados 

políticos en Venezuela” de Albert Brun, corresponsal de France press escribía desde Lima que “de 

paso hacia Guatemala, Chile y México, varios exiliados consideraron la situación de Venezuela; 

Alberto Carnevali, ex secretario general de AD. Había sido detenido.” Mientras Caldera, en 

Venezuela, declaraba que aún “no se me ha invitado a viajar”.251 

Mas a mediados de ese año, el régimen intentó apoderarse del único partido que aún 

sobrevivía con existencia legal, COPEI, para lo cual -según lo describe desde su exilio en Roma el 

militante, abogado y periodista  Luis Herrera Campíns- el Ministerio del Interior organizó unas  

“Convenciones extraordinarias” en los estados de Táchira y Yaracuy, llevadas a cabo por supuestos 

militantes que en realidad eran “agentes provocadores del gobierno y por traidores”; tras lo cual 

 En septiembre del año en curso sacó un enérgico comunicado el auténtico Comité Nacional, 

denunciando la arbitrariedad y poniendo las cosas en su justo lugar. A comienzos de octubre, cuando 

                                                           
249 “Masacre estudiantil en Caracas”, Venezuela Democrática, n°8, enero-febrero de 1955, p.10 y 12. 
250 “Pérez Jiménez atropella con más saña aún al pueblo y a los demócratas venezolanos”, Noticias de 

Venezuela..., año V, n°47, marzo de 1956, pp. 5. 
251 BRUN,  “Los exiliados políticos en Venezuela”  El Nacional, México, DF.  31 de enero de 1953, p. 4. 
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ya había circulado con profusión dicho manifiesto, en forma clandestina, respondió el gobierno, con 

la prisión en pleno del Comité Nacional Copeyano, los Dres. Pedro Del Corral (Presidente), Rafael 

Caldera (Secretario General), Lorenzo Fernández, Víctor Manuel Giménez, Patrocinio Peñuela Ruiz 

y Ezequiel Monsalve Casado, estuvieron presos por espacio de una semana en la tremenda Cárcel 

denominada “El Obispo”, de Caracas, y sometidos a frecuentes interrogatorios en los locales de la 

Seguridad Nacional.  

Y pasaba a denunciar la prisión sin juicio del dirigente del partido en el estado Táchira Dr. 

Ediberto Escalante y de otros líderes socialcristianos –Elio Aponte, Dagoberto González- a los que 

el oficialismo no les perdonaba la excelente organización que se tradujo en rechazo a la política 

oficial.252 

El embajador mexicano, Salvador Martínez de Alva, criticaba desde la secrecía y la 

impunidad que le daba su cargo al gobierno venezolano; en su Informe político económico y social 

correspondiente al mes de noviembre próximo pasado, -fechado en Caracas a 10 de enero de 1956- 

texto mecanografiado de 12 páginas más anexos periodísticos, decía en el apartado I. Política 

interior: “Volviendo a la cuestión del silencio y extremada discreción de la prensa de este país 

(silencio y discreción que el pueblo secunda y comparte) se le ocurre a uno que aquí la prensa sirve 

no para divulgar, sino para ocultar lo que al pueblo le convendría saber,” y En la “traducción de 

telegrama cifrado” nº1238, del 23 de julio de 1957, que Martínez de Alva dirigía a “RELACIONES, 

MEXICO.” Afirmaba: “Faltando seis meses para elecciones presidenciales ningún grupo político 

aquí da señales vida. Gobierno opónese toda clase partidos políticos. Aumenta impresión Pérez 

Jiménez será “candidato único” y que salvo cambio inesperado situación, seguramente será 

“reelecto”. 253 

Más adelante se refería al trato violento que el gobierno daba a las mujeres, entre quienes 

citaba a las encarceladas Mercedes Fermín, Mercedes Cornivel  de Sucre, Ana Luisa Llovera, 

Cecilia Prieto, Esther Couverneur de Trujillo, Aura Helena Merchant, viuda de Ruiz Pineda, -madre 

de dos niñas de 4 y 6 años- Isabel Carmona, María Boada, Carmen Luisa Ortega, Lilián Henríquez, 

“Miembro de Acción Democrática, estudiante de ingeniería. Detenida a principios de 1952, sin que 

se le hubiera probado siquiera que distribuía propaganda de Acción Democrática, que es de lo que 

se le acusaba. Permaneció ocho años en la Cárcel Modelo y fue expulsada. Actualmente (1957) 

lleva tres años de estudios en la Universidad Nacional de México. (Hermana del actual asilado 

Rómulo Rafael Henríquez Navarrete)”. Teodora Solom de  Salas,  Renee Hartman, Carmen Coello, 

Cristina Egui  de Machado, Regina Gómez Peñalver, Patria de Núñez, Juana Luzón, Felicidad Viera, 

Carmen Veitia, Olga Carmona, -“También de Acción Democrática la poetisa, Premio Nacional de 

poesía, mejor conocida en el ambiente literario con el nombre de pluma de Lucila Velázquez. 

Perseguida, se asiló en una Embajada y actualmente se encuentra en México. Es hermana de Isabel 

                                                           
252 Herrera Campíns, “Iberoamérica, La persecución”, La Nación, México, DF, 15 de noviembre de 1953, 
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Carmona, antes mencionada.” Celia Jiménez, Lola de Fuenmayor Rivera, Doris Parra de Orellana, 

Rosa García Lozada, María Delgado Quintana. 

 Y da paso a su indignación: 

 Todo revela pues, que en el caso de Venezuela, se trata de una Oligarquía, y no de una Oligarquía 

cualquiera, sino de una Oligarquía militar y militarista, policiaca, arbitraria, violenta, dictatorial, 

sanguinaria y cruel; realista y materialista; compuesta principalmente de soldadones millonarios; (...) 

que entró al gobierno a sangre y fuego, y que se sostiene en el Poder a sangre y fuego; con prisiones, 

asesinatos y torturas; a tal punto que este Informe –que en nada exagera-, mas parece una crónica de 

horrores y de burdas intrigas medievales que un estudio documentado y serio (como en realidad lo 

es) de un país de la América “democrática”, de la segunda mitad del siglo XX: 

Y termina diciendo “Para terminar sólo me queda por decir a usted en esta oportunidad, que 

al informar a usted –con el espíritu oprimido e indignado a la vez-, lo hago para que usted conozca 

el verdadero ambiente que reina en Venezuela, y pueda así juzgar a conciencia, los fundamentos 

morales y políticos de los asilos concedidos…” 254 

La X Conferencia Panamericana de la Organización de Estados Americanos. 

En el campo de las relaciones internacionales diremos que el mayor triunfo de esa dictadura 

fue cuando Caracas fue elegida como sede de la X Conferencia Panamericana a celebrarse en 1954. 

Serafino Romualdi, dirigente de la American Federation of Labor, expresó “Ese Gobierno ilegítimo 

ha sido galardonado con la tarea de organizar la X Conferencia de la Organización de Estados 

Americanos. Aun cuando parezca increíble, uno de los más brutales gobiernos dictatoriales de la 

América Latina jugará el papel de anfitrión de un Conferencia convocada para fortalecer la causa 

de la democracia y la libertad.”255 Mas no nos parece tanto si pensamos que dicha organización, 

respaldada permanentemente por la potencia mundial, elegía una sede confiable después de su 

experiencia en la IX Conferencia de Bogotá en 1948... 

 En tal evento, según criterio general, el gobierno de los Estados Unidos buscaba el apoyo de 

las naciones del continente para aprobar un acuerdo que justificara su intervención en el 

derrocamiento de todo aquel gobierno que, en su opinión, por su cercanía al comunismo, pusiera en 

peligro la democracia y la libertad del continente –en ese momento la preocupación era el gobierno 

nacionalista de Jacobo Árbenz-  el propio subsecretario John Moors Cabot declaró el antes del inicio 

de las reuniones “Nuestro objetivo en la conferencia de Caracas es lograr que se apruebe una 

resolución que impida toda actividad comunista en el Hemisferio Occidental. No se trata de algo 

que concierne a un solo país, sino al conjunto de las Repúblicas Americanas” 256 

 

                                                           
254 Informe en el correo reservado enviado por el Embajador de México en Venezuela, Eduardo Morillo 

Safa, al Secretario de Relaciones Exteriores de México, Caracas, 12 de agosto de 1957. En AGE, 
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255 BETANCOURT, Venezuela política y petróleo, p. 737. 
256 FABELA, “La conferencia de Caracas y la actitud anticomunista de México”, Cuadernos Americanos,  

mayo-junio de 1954. p. 11. 
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Días antes del evento, el 13 de febrero de 1954, sin duda buscando el prestigio del presidente 

del país señalado como anfitrión, el Departamento de Estado de Estados Unidos impuso por medio 

de su el embajador en Venezuela, Fletcher Warren, la condecoración Legion of Merit a Pérez 

Jiménez; se trata de la condecoración más alta otorgada por ese país a personalidades extranjeras. 

Edwin Lieuwen recuerda que Eisenhower también se la concedió al Presidente Odría.257  

 

Juan Bautista Fuenmayor amplía más su explicación, citando a El Universal caraqueño del 

2 de enero de 1954: 

 
  El Presidente de los Estados Unidos, autorizado por el Acta del Congreso de fecha del 20 de 

julio de 1842, ha conferido la Legión al Mérito, en grado de Comandante en Jefe, a Su excelencia el 

coronel Marcos Pérez Jiménez por su conducta excepcionalmente meritoria en el desempeño de sus 

funciones. 

 

  Su excelencia el Coronel Marcos Pérez Jiménez, en su condición de Presidente de la 

República de Venezuela, y también con anterioridad, ha puesto de relieve su espíritu de colaboración 

y de amistad hacia los Estados Unidos. Su política sana en materia económica y financiera ha 

facilitado la expansión de las inversiones extranjeras, contribuyendo, así, su Administración, al 

mayor bienestar del país (...) Esta política, cuidadosamente combinada con programas de obras 

públicas de vasto alcance, ha logrado mejoras notables en educación, sanidad, transportes, viviendas 

y otras importantes necesidades básicas. Todo este conjunto de realizaciones ha elevado el bienestar 

general del pueblo de Venezuela. También su infatigable energía y la firmeza de sus propósitos han 

elevado grandemente la capacidad de las fuerzas Armadas de Venezuela para participar en la defensa 

colectiva del hemisferio occidental. 258  

 

Pero también describe la política interna del escenario: “Posiblemente con ánimo de preparar 

el escenario nacional donde se iba a escenificar la reunión de la X Conferencia Interamericana, el 

régimen castrense resolvió poner en libertad a un grueso número de prisioneros políticos que, desde 

hacía un tiempo, venían padeciendo en las cárceles los rigores de aquel régimen brutal y 

sanguinario.” 
 

En efecto, la prensa del país dio la noticia, el día 2 de enero de 1954, en la forma siguiente: 
 

  El Gobierno Nacional, por disposición del señor Presidente de la Republica, ordenó poner 

en libertad más de 400 detenidos políticos, informo en la mañana del miércoles, (...) el doctor Laurano 

Vallenilla Lanz. Fue en rueda de prensa a la cual fueron convocados los diarios capitalinos y los 

representantes de las agencias noticiosas extranjeras. El total de los presos políticos cuya libertad fue 

ordenada, representa un sesenta por ciento de los detenidos por tal motivo, añadió el Ministro. 259 

 

 Y pasa a reflexionar que, si 400 detenidos constituían el 60% del total de presos políticos, 

quiere decir que la dictadura reconocía un total de aproximadamente 750 presos políticos que no 

estaban sometidos a juicio ni poseían el elemental derecho a defenderse de las imputaciones que se 

les hacían. 
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Así la X Conferencia tuvo lugar entre el 4 y el 28 de marzo de aquel 1954, en el clímax de 

la Guerra Fría, oportunidad que el gobierno venezolano aprovechó para inaugurar buena parte de 

las instalaciones de la recién construida Ciudad Universitaria de la Universidad Central de 

Venezuela, como la Biblioteca Central, la Plaza Cubierta y el Aula Magna, espacios donde tuvieron 

lugar las conversaciones. Es claro el contraste de un gobierno que aprovechaba la oportunidad que 

brindaba la conferencia para darse prestigio internacional con la difícil  relación que tenía con el 

estudiantado de esa casa de estudios en esos años. 

Solo Costa Rica se excusó de asistir.260 La representación mexicana, presidida por el canciller 

Luis Padilla Nervo (quien había fungido el año anterior como el sexto Presidente de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas) llevaba la tarea fundamental “de evitar que el anticomunismo 

pudiera servir de pretexto a Estados Unidos para intervenir en los asuntos internos de las naciones 

iberoamericanas.”261 

En las discusiones, pese a los vehementes discursos y los razonables argumentos de los 

representantes de los gobiernos partidarios del respeto mutuo –el de Guatemala y el de México, 

representados en la digna voz de sus cancilleres Guillermo Toriello y Padilla Nervo, la mayoría de 

las delegaciones se plegaron, como es fácil explicar, a favor de la causa del gobierno 

norteamericano; por ejemplo, en la votación del 5 marzo, en la que se decidió cual sería el tema 

principal en la agenta del Comité en Asuntos Político -Jurídicos, Estados Unidos  “obtuvo su primera 

victoria” –a decir de un rotativo mexicano- al conseguir el respaldo de  15 países, con la oposición 

de México, Argentina, Guatemala y abstención de Paraguay.262  

Al término de la conferencia, se promulgó, “el texto definitivo de la  “Declaración de 

solidaridad para la preservación de la integridad política de les Estados Americanos contra la 

intervención del comunismo internacional”, propuesta por el secretario de Estado Dulles con 

mayoría de votos, dicha declaración impelía a los gobiernos del continente a perseguir e ilegalizar 

toda actividad “comunista” que pudiera poner en peligro la estabilidad continental, pero “no fue 

fácil para Foster Dulles lograr la inmediata aprobación de la declaración anticomunista: las 

delegaciones de México, Uruguay, Argentina, Panamá, Chile y Guatemala protestaron por  su 

contenido, argumentando que era una invitación a la intervención. Por tal motivo se incluyó un 

párrafo donde se reafirmaba el principio de no intervención y se redactó una petición para que se 

pusiera fin a la segregación racial en Estados Unidos.”263 
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261 PALAMARA, Entre el panamericanismo y el macartismo…p. 124. 
262 “El comunismo se antepuso a otros temas de la Agenda”, El Porvenir, Monterrey, NL. 6 marzo de 1954, 

1º plana. 
263 LÓPEZ PORTILLO, et al., Bajo el manto del libertador, p 161. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Central_de_Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Central_de_Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_central_de_la_UCV
https://es.wikipedia.org/wiki/Aula_Magna_(Universidad_Central_de_Venezuela)
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A la hora de la votación por aprobar esa declaración, sólo Guatemala votó en contra, y hubo 

dos abstenciones, las de México y Argentina…264 

Finalmente, la comisión de asuntos jurídico-políticos suscribió el 28 de marzo el convenio 

sobre asilo territorial, esta vez la representación que se abstuvo de votar fue la de Estados Unidos, 
265 Convenio pronto fue ratificado por el Congreso mexicano. 

Al año siguiente, el 23 de junio de 1955, el coronel Pérez Jiménez fue ascendido a General 

de Brigada.266 Comenzando a crear antigüedad a partir del 5 de julio.267 

 

Al año siguiente Venezuela, como segundo productor de petróleo del mundo, extraía 

2,200,000 barriles diarios, lo que significaba el 90 % de sus exportaciones…268 con lo que 

continuaba la fiebre edificadora y un alto –y caro- nivel de vida… 

 

La caída de Pérez Jiménez 

 

A mediados de 1957, nada hacía pensar que un régimen que parecía más sólido que nunca 

fuera a derrumbarse rápida y fácilmente. En un panorama tan tranquilo,  solo aparecía en las 

conciencias una pequeña preocupación: la posible tormenta por la próxima sucesión  presidencial, 

Pérez Jiménez debía optar por reelegirse o dejar la presidencia a alguno de sus colaboradores. 

Cuando al general se le tocaba el espinoso tema solía responder “es prematuro hacer declaraciones”. 

 

El primer cuestionamiento vino de un personaje intocable e insospechable: el 1 de mayo de 

1957, día del Trabajo, -y de San José Obrero- el Arzobispo de Caracas, Rafael Arias Blanco, publicó 

una carta pastoral en el periódico La Religión donde criticaba la creciente desigualdad social, su 

deseo de que los próximos comicios se efectuaran con legalidad, y permitiese establecer un gobierno 

democrático, además pedía una auténtica amnistía; tal editorial le costó la visita -y la amenaza- de 

Pedro Estrada,269, a lo que siguieron las críticas en el mismo rotativo por parte de su director, el 

sacerdote Jesús Hernández Chapellín, quien fue citado a declarar ante el Ministro del Interior 

Laureano Vallenilla Lanz, a quien Hernández le repitió un secreto a voces: “Como sacerdote, que 

sólo teme a Dios, debo decirle que, con el régimen que ustedes tienen instalado en Venezuela casi 

todo el pueblo los odia (...) tienen un régimen de pánico con la Seguridad Nacional. Es la espada de 

Damocles sobre la cabeza de cada venezolano.”270  

                                                           
264 FABELA, “La conferencia de Caracas y la actitud anticomunista de México”, Cuadernos Americanos,  

mayo-junio de 1954. p. 39. 
265 “Se aprobó en Caracas el convenio sobre asilo territorial”, El Porvenir, Monterrey, NL. 26 de marzo de 

1954, p. 2. 
266 DOMÍNGUEZ  y FRANCESHI, Historia de Venezuela…  p. 316, 317, 321, 322, 323. 
267 “Call me general”, Venezuela Democrática, edición facsimilar n° 4, julio-agosto de 1955, p. 12. 
268 “Venezuela es la nación más prospera del mundo”, El Universal, Caracas, 5 abril de 1956. 
269 “Estrada y el Arzobispo”, Venezuela Democrática, edición facsimilar Nº13, México, junio de 1957, 

p.12. 
270 FUENMAYOR, Historia de la Venezuela política contemporánea, vol. X: 1952-1958, p. 401. 
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En tanto, el 11 de junio de aquel año, hubo una reunión secreta en la casa del periodista 

Fabricio Ojeda, en la que había miembros de los partidos URD y el PCV271; de ella nació una 

organización clandestina, la Junta Patriótica, que acordó perseguir tres objetivos: 

 Respeto a la Constitución Nacional 

 Elecciones libres y no reelección de Pérez Jiménez 

 Ascenso de un gobierno realmente democrático. 

 

El 29 de junio, durante la oficial “Semana de la patria”, esta nueva organización distribuyó 

200 mil volantes que pedían luchar contra la dictadura y elecciones libres. El 9 de agosto salió a la 

luz el primer manifiesto, impreso en las prensas de algunas parroquias; fue posible distribuir 400 

mil ejemplares en todo el país. Ese mismo día se integraron a la Junta Patriótica AD y COPEI.  

 

 El 21 de agosto de 1957 fue apresado Rafael Caldera, el único jefe visible de oposición que 

quedaba en Venezuela, señalado como el candidato natural que, seguramente, sería apoyado por 

toda la población descontenta, como lo había sido Villalba seis años antes; Un periodista francés 

anunciaba que estaban fuera de Venezuela 5 mil exiliados, y que, ante semejante panorama ¡a 

mediados de diciembre habría elecciones! 272 

En octubre, Pérez Jiménez, como Jefe del Ejecutivo envió la propuesta al Congreso para 

solucionar el problema de la sucesión: las elecciones proyectadas para el 15 de diciembre de 1957 

podían ser sustituidas por un plebiscito, donde se pidiera al pueblo expresar su voluntad un sí o su 

no con respecto a su continuismo como jefe del ejecutivo,273 pretensión que violaba la constitución 

elaborada bajo su propio mandato sólo cuatro años antes, que mandaba que la elección presidencial 

debía efectuarse por voto universal, directo y secreto.  

 

En el mismo octubre se inició la “campaña por el 104”; artículo constitucional que 

proclamaba elecciones libres por medio del sufragio universal, directo y secreto. El 4 de noviembre 

de 1957 Pérez Jiménez, ante el poder judicial, anunció oficialmente que el problema de la sucesión 

se resolvería con el plebiscito propuesto, sin campañas electorales ni partidos, tendrían derecho al 

voto los extranjeros con dos años de vivir en el país. A los electores se les darían dos boletas, una 

roja, para votar en contra de la reelección, y una azul, para apoyarla, cada ciudadano depositaría la 

que eligiera en las urnas. 

 

                                                           
271 GARCÍA PONCE, Recordamos a Guillermo García Ponce, 

https://www.aporrea.org/actualidad/a269131.html. (El periodista Sergio García Ponce, hijo de Servando 

García Ponce, exiliado en México, asegura que su tío Guillermo García Ponce fue el miembro de esa Junta 

por parte del PCV. Guillermo García Ponce también estuvo en el exilio mexicano). 
272 DUBOIS, “Tinieblas en Venezuela” El Porvenir, Monterrey, NL. 5 de octubre de 1957, p. 6. 
273 DIÓMUSHKINA, Éxitos y derrotas… p.173. 

https://www.aporrea.org/actualidad/a269131.html
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Contra esa salida la Junta Patriótica organizó una vigorosa campaña bajo la consigna “no 

votes, el plebiscito es una farsa.” 

 

El 17 de noviembre, el estudiantado universitario organizó una huelga en protesta contra el 

plebiscito; al día siguiente las fuerzas represoras tomaron la Universidad Central, cerrándola por 

segunda ocasión desde el arribo de la dictadura. También los liceos fueron clausurados, “El 

resultado fue el cierre de dos universidades, una de ellas la católica; la detención de muchos alumnos 

y de otros ciudadanos opuestos a la dictadura y a la fórmula con que ha querido blanquearse”274 el 

estudiantado se mostraba decidido a no volver a las aulas hasta que se instaurara un nuevo régimen; 

otra vez la tiranía ponía en peligro el porvenir profesional del país... 
 

Diferentes gremios comenzaron a enviar manifiestos a la presidencia de la República, pedían 

un gobierno emanado auténticamente del pueblo y respetuoso de los derechos humanos. Con pocos 

días de diferencia, en diciembre de 1957, fueron publicados los manifiestos del Colegio de 

Farmacéuticos, del de Ingenieros, del Comité de comerciantes e industriales de Caracas, de los 

Trabajadores del Petróleo, de los intelectuales... 

 

Recuerda Arellano Moreno:  

 

La Universidad Central y varios liceos fueron cerrados y el personal docente sustituido por 

personas de confianza del gobierno, o enviado a las cárceles o al exilio (...) en el transcurso de 1957 

se interrumpieron las relaciones con Argentina por inasistencia de su Embajador a los actos de la 

“Semana de la Patria” y con Chile por haber detenido la Seguridad Nacional al agregado civil. También 

se enfriaron las relaciones con la Santa Sede y con México.  

 

A fines de noviembre expresa Pérez Jiménez ante el Congreso que “quien había demostrado 

competencia en el ejercicio del Poder debía continuar en él” y propone un plebiscito como fórmula 

electoral en lugar de acudir a elecciones como lo disponía la Constitución.  275  
 

            El Heraldo (propiedad de Vallenilla Lanz Planchart) publicó el 10 de  diciembre de 1957 

que los cuatro partidos celebraron un pacto contra el régimen, y era verdad, pues ese mismo día se 

reunían en Nueva York Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jóvito Villalba, 276 y firmaron el 

“Pacto de Nueva York”, donde se comprometían a unirse para combatir a la dictadura. 

Ese mismo día la cúpula adeca desmintió la declaración oficial de que se fraguaba un 

complot para asesinar al hombre fuerte, tras anunciar la alianza entre Villalba, Betancourt y Horacio 

Moros, por parte de COPEI contra la dictadura, leemos: “En otra declaración para la prensa, 

Betancourt dijo que la noticia de un desembarco de cuatro “terroristas” en Venezuela para asesinar 

al Presidente Pérez Jiménez pertenecientes a AD “es falsa del comienzo al fin” y agregó que sabía 

                                                           
274 Mañana, México DF. 28 de diciembre de 1957, p. 28. 
275 ARELLANO MORENO, Breve historia de Venezuela, p. 429  Podemos precisar que fue el 30 

noviembre de 1957 que Chile rompió relaciones con Venezuela. El Porvenir, Monterrey, NL. 1 de 

diciembre de 1957, p. 4 y con Argentina en Julio de 1957. 
276 MAGALLANES,  Cuatro partidos nacionales, p.54-55. 
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dónde estaba cada uno de ellos: Debuc en Costa Rica, Llamozas en México, y Antonio Leidenz y 

Jesús Pinto Salinas en Bogotá.277 

 El 15 de diciembre, como estaba acordado, se realizó el plebiscito, con una abrumadora 

abstención, votaron los extranjeros con dos años de residencia. El periodista Miguel Tinker sostenía 

que se registraron, supuestamente, 2.738 972 azules o afirmativos, 186 013 nulos y 364 182 rojos o 

negativos, 278 mientras la doctora López Portillo afirma  que de un padrón de 2.924.985 electores 

sufragaron por  el “si”-depositando la boleta azul  2.374.790, y por el “no” 364.182, los demás 

fueron nulos.279 Se decía que a los burócratas les obligaron a presentar a sus centros laborales, al día 

siguiente del plebiscito, la boleta roja. 

 

Si comparamos la votación de este plebiscito con las presidenciales de fines de 1958, un año 

después, encontraremos que sobre un padrón de 2.913.801 electores sufragaron 2.619.833 personas. 

Tal comparación no habla de “abrumadora abstención”, pero los críticos a la dictadura sostienen 

que el fraude estaba en el relleno de boletas azules a las urnas. 

 

El 18 de diciembre comenzó a trasmitir una emisora clandestina de la Junta Patriótica, y el 

20 el Consejo  Electoral proclamó electo, para el periodo 1958-1963, a Marcos Pérez Jiménez.  

 

El primer día del año 1958 un alzamiento en la base aérea militar de Maracay sacó a la 

población de la tregua de fin de año, lo encabezada el coronel Hugo Trejo; aviones de la base de 

Palo Negro sobrevolaron Caracas y ametrallaron el Palacio de Miraflores, uno de los cuatro 

batallones enviados a reprimir la insurrección se sumó a los rebeldes; mas la asonada fue controlada; 

era la primera vez que elementos de las fuerzas armadas se sublevaban desde 1948, el soporte de la 

dictadura comenzaba a dar muestras de descontento… 

 

El 4 de enero la Junta Patriótica promulgó el manifiesto “Pueblo y Ejército unidos contra la 

usurpación”, al día siguiente se alzó la marina de guerra, al tiempo que en Caracas motines y 

enfrentamientos callejeros abarrotaban las calles. La represión no se hizo esperar, gas lacrimógeno, 

cargas de caballería, cientos de detenidos. El Presidente decidió destituir a sus ministros de Justicia 

y Seguridad Nacional, por ser contra quienes parecía estar descontento el ejército, después el 

gabinete íntegro fue obligado a renunciar con la esperanza de que el nombramiento de otro gabinete 

apaciguara los ánimos, mas la nueva selección, que incluía a  muchos militares; nada consiguió; los 

días 9, 10 y 11 de enero las manifestaciones se mostraban incontenibles, con miles de detenidos 

entre estudiantes, profesores, gremio médico, empleados del petróleo, profesionistas, obreros...  

 

                                                           
277 “Se Unifica la Oposición en Contra de M. Pérez Jiménez” El Universal, México, 10 de diciembre de 1957. 

Se refiere a Alirio Llamozas, efectivamente, refugiado en México. 
278 TINKER SALAS, Venezuela… p. 91. 
279 LÓPEZ PORTILLO, El Perezjimenismo... p.164. 



98 
 

La atención pública mundial estaba fijada en la hasta hacía poco tranquila Venezuela; los 

empresarios norteamericanos veían con asombro e incertidumbre los hechos; el 13  de enero la Junta 

Patriótica y el Comité Cívico-Militar acordaron, como acción contra el gobierno, convocar, para el 

23 de enero, a una huelga general, la que fue adelantada después para el día 21. 

 

El 16 de enero hubo un fuerte enfrentamiento del pueblo con la policía en la Plaza de los 

Capuchinos,  el periódico El Universal hablaba de 161 muertos y El Nacional de 300.280 Aun cuando 

el periódico La Religión había venido siendo el único diario de oposición en los últimos meses. 

 

El 21 de enero estalló la huelga general, precedida por  una de prensa, la anunció un 

estruendo de cláxones de carros y de sirenas de fábricas, el paro abarcó todo el país, jóvenes 

partidistas o apartidistas sembraban por las noches calles y avenidas de tachuelas. El gobierno 

respondió con más represión y adelantó el toque de queda a las cinco de la tarde; pero al día siguiente 

cayó la gota que derramó el vaso: la Escuela Superior de Guerra desconoció la autoridad de Pérez 

Jiménez, mientras cinco barcos de guerra de la armada, sublevados, se alejaban de sus bases.  

 

Los días 21 y 22, en las calles la policía se enfrentaba con gases lacrimógenos y armas de 

contusión a la multitud, que la enfrentaba con piedras, y con bombas molotov destruía los autos 

policiales y los particulares de quienes se atrevían a circular, luchas que dejaron un saldo de 300 

muertos y mil heridos. 

 

La madrugada del 23 de enero, reunidos en Caracas un nutrido grupo de comandantes y jefes 

de la Marina de Guerra, de la Aviación y del ejército, le anunciaron al dictador que a partir de ese 

momento desconocían su autoridad y subordinación y le exigían su inmediata salida, negociando su 

partida precipitada hacia Santo Domingo en un avión de guerra apodado “La Vaca sagrada”, con su 

familia,  parte de sus incondicionales y varios maletines repletos de dólares que se hicieron célebres. 

El contralmirante Wolfang Larrazábal y los coroneles Abel Romero Villate, Roberto Casanova, 

Carlos Araque y Pedro José Quevedo, tomaron la palabra por radio, para anunciar que “Las Fuerzas 

Armadas Nacionales, en atención al reclamo unánime de la Nación y en defensa del supremo interés 

de la República, que es su primer deber, han resuelto poner término a la angustiosa situación política 

porque atravesaba el país, a fin de enrumbarlo hacia un Estado democrático de Derecho” y 

conformaron una nueva Junta Militar de Gobierno, que redactó un acta constitutiva en que 

anunciaban su decisión de asumir provisionalmente el control del país “mientras se organizan 

constitucionalmente los poderes de la República” 281 horas después ofrecían su primera conferencia 

de prensa. 

 

El Nacional, órgano amordazado hasta ese momento, publicó esa misma madrugada todos 

los detalles: “Cayó a las doce de la noche una de las dictaduras más sombrías que padeció 

                                                           
280 VELÁZQUEZ, Medio siglo de historia... p. 278. 
281 Acta Constitutiva de la Junta Militar de Gobierno, en USLAR PIETRI, Cuéntame a Venezuela, p. 439. 
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Venezuela”, y “18 horas de júbilo frenético por la caída del dictador”, “dados de baja todos los 

policías de Caracas”, y notas similares, mientras cientos de presos políticos eran liberados por la 

muchedumbre y eran incendiadas las instalaciones de El Heraldo, vespertino leal a la dictadura. 

 

El gobierno provisional, fiel a su compromiso, fue creando las condiciones para que la nación 

se convirtiera en una república democrática y civilista. Cesó de inmediato la persecución de 

personas por sus ideas políticas; los exiliados comenzaron a regresar libremente, cerrándose así el 

capítulo de la historia de Venezuela llamada Dictadura de los diez años, (1948-1958), e iniciando 

la Era Democrática o Cuarta República, de carácter republicano y civilista, periodo que en que 

vivió el país entre 1959 y 1999, mas ajeno por su temporalidad a nuestro estudio. 
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CAPÍTULO II 

EL PAÍS DE DESTINO Y SU TRADICIÓN COMO PAÍS-REFUGIO  

Vivir en México era vivir, de una manera muy intensa, conectado a todo lo 

que acontecía en América Latina y el mundo. En particular, la Ciudad de 

México, (…)  resultaba un sitio incomparable y deslumbrante de ideas, 

debates, propuestas ideológicas, producción editorial, arte y cultura. Era 

casi imposible mantenerse al margen de todo eso. 

 

Álvaro Montero Vega, exiliado costarricense entre 1942 y 1945282 

Una pregunta que creo, debemos tratar de responder: ¿Por qué los perseguidos de nuestro 

estudio eligieron a México como País-Refugio? Creo que fueron varios los factores que, sumados, 

crearon en el país un ambiente favorable a recibir a perseguidos políticos como la de nuestro grupo 

de estudio, factores que analizaremos en los apartados este capítulo. 

Sin embargo, antes de abordar dichos factores creo que es necesario examinar el contexto 

jurídico-político de los compromisos internacionales que había suscrito el país en relación a tales 

perseguidos, así como de la legislación que había creado el país al respecto. 

II.1 Tratados y legislación sobre asilo suscritos por México  

 

Este tema es abordado de manera clara y sucinta en la investigación de Guadalupe Rodríguez 

de Ita, Un México protector... de asilados y refugiados durante la guerra fría. Entre la definición y 

la ambigüedad. 

Esta autora nos refiere que los acuerdos asumidos por México tuvieron su origen en dos 

reuniones celebradas en Lima en 1867 y 1877, “En la segunda se llegó a un acuerdo de asilo con 

reserva y sujeto a ratificación. Posteriormente, en 1889 y 1939 se celebraron el I y el II Congreso 

Sudamericano de Derecho Internacional Privado en Montevideo, donde se suscribieron el Tratado 

sobre derecho penal internacional y el Tratado sobre asilo y refugio políticos, respectivamente.”283  

 

Rodríguez de Ita comenta que, de manera paralela, fueron teniendo lugar “la Convención 

sobre asilo, en la VI Conferencia Interamericana de La Habana, en 1928, la Convención sobre asilo 

político en la VII Conferencia de Montevideo, en 1933; la Convención sobre asilo diplomático y la 

Convención sobre asilo territorial en la X Conferencia de Caracas, en 1954. Es de señalarse que 

estas convenciones se reforzaron con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, 

así como con la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, de 1948.” 284 

 

                                                           
282 MEJÍA/ MORENO, Exilio costarricense, p.70. 
283 RODRÍGUEZ DE ITA, Un México protector... de asilados y refugiados…, cita a pie de página 10, p. 

126. 
284 RODRÍGUEZ DE ITA, Un México protector... de asilados y refugiados… p. 127 

javascript:open_window(%22http://www.opac.una.ac.cr:80/F/JMUEL7BK7Q25GRKFT7C5MVENUL7GMLVBM3X68GEE2GAB8FN7K3-13043?func=service&doc_number=000286915&line_number=0018&service_type=TAG%22);
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La autora subraya que  

 

La Convención de 1928 fue firmada por las 20 naciones latinoamericanas y Estados Unidos, y 

entró en vigor el 21 de mayo de 1929 (...) La de 1933 fue suscrita por 18 naciones latinoamericanas 

(con la excepción de Bolivia y Venezuela, además de Estados Unidos) y entró en vigor el 28 de marzo 

de 1935.  La de asilo diplomático de 1954 fue signada por las 20 naciones latinoamericanas, con 

reservas de cuatro de ellas (Guatemala, Honduras, República Dominicana y Uruguay) y entró en vigor 

el 29 de diciembre de 1954; finalmente, la Convención de asilo territorial de 1954 fue signada por 20 

naciones latinoamericanas, con reservas de seis de ellas (Argentina, Guatemala, Honduras, México, 

Perú y República Dominicana) y entró en vigor el 29 de diciembre de 1954. 285 

 

Asimismo afirma que México fue el primer país en ratificar, en 1929, la Convención de La 

Habana; el cuarto en hacer lo propio con la de Montevideo, en 1936; y el séptimo en depositar el 

instrumento de ratificación a la de Caracas, referente al asilo diplomático, en 1957, siendo fue uno 

de los ocho Estados latinoamericanos que ratificaron estas tres convenciones.286 Al tiempo que “En 

el mismo marco de la ONU, a partir de 1950 se dieron pasos importantes en la materia. En primer 

lugar, a través de la resolución 428 se estableció la oficina y el estatuto del Alto Comisionado de 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).287 

 

Los orígenes de la normatividad sobre internación y permanencia de extranjeros en 

México datan de las primeras décadas de vida independiente. (...) La primera reglamentación sobre la 

materia fue la Ley sobre Extranjeros y Naturalización o Ley de Extranjería de 1886, a la que le 

siguieron la Ley de Inmigración de 1908 o 1909, la Ley de Migración de 1926 (...) y la Ley de 

Migración de 1930 (con su Reglamento de 1932, donde se agregó la categoría de visitante local de 

zonas fronterizas o litorales, a la clasificación utilizada por su predecesora). En 1936 fue aprobada la 

primera Ley General de Población, en la que, debe subrayarse, se definió con toda claridad una política 

demográfica y se puso énfasis en el aspecto migratorio (donde se distinguieron las calidades 

migratorias de turista, trasmigrante, visitante local, visitante, inmigrante e inmigrado); de hecho, en 

ella se acepta por primera vez la admisión de perseguidos políticos, aunque todavía sin referirse a ellos 

como asilados.288 

 

Rodríguez de Ita añade que en 1947 se promulgó la Ley General de Población, que proponía 

simplificar la clasificación de extranjeros que ingresen a territorio nacional con base en dos 

calidades migratorias: la de inmigrantes y la de no inmigrantes. Debe subrayarse que dentro de esta 

Ley, siguiendo a lo establecido en la de 1936, fue consignado el caso de los asilados políticos,  

aclarando además el tiempo de permanencia que se les concedería.  

 

El Reglamento respectivo, emitido en 1950, en su artículo 73 hizo una diferenciación entre 

perseguidos políticos americanos y los de otras nacionalidades en relación con su recepción por las 

autoridades mexicanas (fracciones I y II), donde se refiere a asilados territoriales —a pesar de que 

                                                           
285 RODRÍGUEZ DE ITA, Un México protector... de asilados y refugiados… p. cita a pie de página 11, p. 

127  
286 RODRÍGUEZ DE ITA, Un México protector... de asilados y refugiados…, p. 129 
287 RODRÍGUEZ DE ITA, Un México protector... de asilados y refugiados…, p. 128 
288 RODRÍGUEZ  DE  ITA, Un México protector... de asilados y refugiados… p. 130. 
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todavía no se firmaba ni ratificaba la Convención de 1954, correspondiente a dicha materia—. 

Además asentó una serie de restricciones (de domicilio y laborales, entre otras, fracciones III y VII) 

y de medidas de control administrativo (registro de datos, permisos, etcétera, fracciones IV, V, VI 

y VIII). 

 

El Reglamento anterior estuvo vigente hasta 1962, cuando se elaboró y aprobó uno 

nuevo;289 mas ya ajeno en tiempo a nuestro tema de estudio. 

 

II.2 México, paladín de ideales revolucionarios y latinoamericanistas 

 

Dicen que en México hay un tal Emiliano Zapata  

que reparte tierras a los indios. 

Dizque también el gobierno lo mandó matar, 

¡Mentira!, los hombres como él nunca mueren. 

También nosotros tendremos nuestro Emiliano, 

Y con él todos iremos. 

 

Kondor Kunka (departamento de Junín)  

En Poesía campesina del Perú, 1928.290 

El México postrevolucionario, como decíamos en la introducción, proclamó una serie de 

principios socialistas y un nacionalismo de raíz indigenista que, sin embargo, lejos de resultar 

nacionalista a ultranza, proclamaba a la vez la mentalidad latinoamericanista, que veía como 

hermanas y compañeras de pasado, presente y destino a las naciones de América antes española, si 

bien se leen ideas de este tenor desde el ideario de Madero, tenemos la sospecha que el mismo 

gobierno que comenzó a recibir perseguidos políticos procedentes de América Latina, el del general 

Álvaro Obregón (30 de noviembre de 1920- 30 de noviembre de 1924), fue influenciado en el ideario 

latinoamericanista y civilista por el cerebro del régimen, el que fuera rector de la Universidad 

Nacional entre 1920 y 1921 y su ministro de Instrucción Pública, el abogado José Vasconcelos.  

Largo sería citar las frases y los trabajos en que El Maestro de América dio fe de su ideal 

continental, de su vasta bibliografía elegimos sólo una, que tomamos de su obra más representativa, 

La Raza Cósmica:  

 

Se perdió la mayor de las batallas el día que cada una de las Repúblicas Ibéricas se lanzó a hacer 

vida propia, vida desligada de sus hermanos, concertando tratados y recibiendo beneficios falsos, sin 

atender a los intereses comunes de la raza. Los creadores de nuestro nacionalismo fueron, sin saberlo, 

los mejores aliados del sajón, nuestro rival en la posesión del continente. El despliegue de nuestras 

veinte banderas de la Unión Panamericana de Washington deberíamos verlo como una burla de 

enemigos hábiles. Sin embargo, nos ufanamos, cada uno, de nuestro humilde trapo, que dice ilusión 

vana, ni siquiera nos ruboriza el hecho de nuestra discordia delante de la fuerte unión norteamericana. 

                                                           
289 RODRÍGUEZ  DE  ITA, Un México protector... p. 132. 
290 Tomado de MELGAR BAO, “La revolución mexicana en el movimiento popular-nacional…”, p. 85. 
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No advertimos el contraste de la unidad sajona frente a la anarquía y la soledad de los escudos 

iberoamericanos.291 

 

Hay que repensar que dicha afirmación se hizo pública en 1925, por un hombre que, cuatro 

años después, aspiraba a la primera magistratura del país. Basta esta frase para definir a su mentor 

por el nacionalismo latinoamericanista, opinión que sin duda influyó en el criterio de sus numerosos 

discípulos, admiradores y partidarios.  

 

Otro ejemplo que también refleja ese aspecto de la ideología de El Maestro de América es 

el escudo que propuso para la Universidad Nacional al conquistar su autonomía en 1929: al lado del 

águila –que representa a México- aparece un cóndor –en clara alusión a América del Sur- 

enmarcando el mapa íntegro de América Latina… 

 

Mas sentimos que el mejor argumento de la mentalidad latinoamericanista de  Vasconcelos 

es más un hecho que un símbolo, que tocamos superficialmente en este trabajo: son los diversos 

ciudadanos del subcontinente que invitó a trabajar con él o aceptó como colaboradores… 

Junto con esa mentalidad latinoamericanista proclamada por el México revolucionario, creo 

que podemos afirmar que el país comenzó a ser visto como sinónimo y referencia en América Latina 

a revolución, a utopía realizada; era el único país donde había tenido lugar una Revolución como la 

soñaban los progresistas de América Latina. También era visto como una alternativa de apoyo ante 

el poderío norteamericano. 

Prueba de la influencia revolucionaria de aquel México en América  Latina fue la influencia 

que tuvo en la región la organización sindical mexicana.   

 

En el seno de la recién creada Confederación de Trabajadores de México, se propuso un 

congreso de organizaciones obreras latinoamericanas para constituir una organización que las 

conjuntara; dicho congreso tuvo lugar en la capital mexicana del 5 al 8 de septiembre de 1938, 

reunión a la cual asistieron delegados de agrupaciones sindicales de 13 países -aun cuando solo en 

cuatro de ellos había centrales sindicales unitarias: México, Colombia, Chile y Argentina- mas 

vinieron representantes obreros de Bolivia, Panamá, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica, Perú, 

Ecuador, Uruguay y Cuba.  

 

El 8 de septiembre, día de la clausura, fue fundada la Confederación de trabajadores de 

América Latina, (CTAL) cuyos objetivos principales eran  “unir a los sindicatos en cada país, para 

crear centrales sindicales nacionales; unir a todas las centrales nacionales en la CTAL, y 

encomendar a ésta la labor de cooperar para la unidad de las organizaciones sindicales en el ámbito 

                                                           
291 VASCONCELOS, “El Mestizaje”,  La Raza Cósmica, p. 18. 
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mundial.292 A la cabeza de tal organización fue elegido, como primer Secretario General, el líder 

fundador de la CTM, el abogado mexicano Vicente Lombardo Toledano. 

A dicho acto siguió el “viaje fundacional” que hizo Lombardo por 12 países del continente, 

del 21 agosto de 1942 al 2 de diciembre del mismo año; el líder mexicano visitó Estados Unidos, 

Cuba, Colombia, Chile, Bolivia, Panamá, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica, Perú, Ecuador y 

Uruguay. A su retorno, en una reunión en la capital mexicana, informaba a sus compañeros de 

México de los resultados de su viaje: 

Los trabajadores mexicanos (...) no tienen una idea exacta (...) de lo que significa México en el 

continente Américano. No sólo es una actitud de afecto a un pueblo hermano, no es solo la actitud de 

simpatía para los esfuerzos de un pueblo que durante treinta años ha tratado de construir una vida 

mejor. ¡Es la firme creencia de que México tiene una grave responsabilidad en América: la 

responsabilidad, ante todo, de no dejar caer la obra de la revolución, y la de contribuir, con su ayuda 

moral y material a levantar a los demás pueblos de América! 

es la Confederación de Trabajadores de México símbolo y ejemplo para el proletariado de 

América Latina; es ella la fuerza que se invoca a cada instante para organizar bien un sindicato, para 

crear con eficacia una federación regional de sindicatos. 293 

Después siguieron las invitaciones que las federaciones obreras de los distintos países de  

América  Latina le hicieron como presidente de la CTAL a sus eventos, por ejemplo su asistencia a 

la fundación de la Confederación Obrera venezolana.  El 22 de marzo de 1944, Lombardo Toledano 

cerraba el acto de clausura del congreso constituyente de la Confederación de trabajadores de 

Venezuela, con un discurso en la plaza de toros “Nuevo Circo” de Caracas, y el 24 era recibido por 

el presidente Medina Angarita.294 

 

La revisión de la vasta obra documental y epistolar del líder mexicano, da idea de su prestigio 

y del de su organización; son numerosas sus cartas de denuncia y defensa ante los gobiernos de 

América donde atacaba la represión, la falta de libertades, abogaba por líderes obreros presos y 

detenidos, etcétera. 

 

Otro ejemplo de esa vocación latinoamericanista nos parece la creación y trayectoria del 

Fondo de Cultura Económica; dicha institución, nacida en 1943, estaba tan identificada con la 

mentalidad latinoamericanista que, en 1948, al retirarse de la dirección su director-fundador, el 

mexicano Daniel Cossío Villegas, lo sucedió el argentino Arnaldo Orfila; también llama nuestra 

atención la premura que tuvo la editorial en abrir librerías en otras naciones del subcontinente: 

                                                           
292 TEXIER, Alberto, “El significado histórico de la fundación de la CTAL y su rol protagónico en la 

sociedad, el pueblo y los trabajadores del continente”, en Cincuenta aniversario de la Confederación de 

trabajadores de América Latina 1938-1988, pp. 111-124. 
292 “Fervorosa adhesión a México encontró Lombardo Toledano en América Latina”, en                                                    

LOMBARDO TOLEDANO, Obra histórico-cronológica, pp. 179-188.   
 
294 LOMBARDO TOLEDANO, Obra histórico-cronológica, IV, vol. 13, pp. 191-193. 
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Buenos Aires 1945, Santiago de Chile, 1954, a la que siguieron numerosas sucursales, tanto en 

México como en toda América Latina...295 

Por ese tiempo se les invitó o se les permitió trabajar en el país a diversos intelectuales 

latinoamericanos que vinieron a colaborar en la nuevos proyectos pedagógicos y culturales, algunos 

ejemplos que podemos citar son Gabriela Mistral, quien llegó a México en 1921, a contribuir en los 

proyectos de Vasconcelos; los dominicanos Pedro y Max Henríquez Ureña -hijos del derrocado 

presidente Francisco Henríquez y Carvajal- el polígrafo hondureño Rafael Heliodoro Valle –quien 

trabajó en diferentes gobiernos como funcionario de la Secretaría de Educación Pública y en el 

periódico Excélsior- quien como el guatemalteco Luis Cardoza y Aragón,  pasaron en México casi 

toda su vida, enriqueciendo el ambiente cultural del país; en ese tiempo estuvieron también  el 

colombiano Miguel Ángel Osorio Benítez –mejor conocido por su pseudónimo Porfirio Barba 

Jacob- y el periodista costarricense Amadeo Cheverry.296  

También había posibilidad de hacer una brillante carrera en la administración pública para 

los originarios de la América hermana, ejemplo de lo cual sería la trayectoria del ingeniero Gonzalo 

Robres, nacido en Costa Rica, quien llegó a México a estudiar agronomía; Robles se distinguió por 

su insistencia en la creación de bancos agrícolas ejidales; con el tiempo sería designado director-

fundador  del Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, S.A. (1932) y del Banco 

de México (1935).297 

Otra prueba de que la mentalidad latinoamericanista estaba presente en el México 

revolucionario es el nacimiento de publicaciones culturales con esa inquietud continental, ejemplo 

son las revistas  como Cuadernos Americanos (1942) y Humanismo, aparecida ésta última entre 

1952 y 1961 y publicada por la editora y distribuidora Humanismo, S.A; que  proclamaba su 

vocación latinoamericanista desde su frase identitaria:  “Una organización al servicio de la unidad 

cultural indoamericana”; estaba ubicada en Paseo de la Reforma 1, despacho 961, y acogió, como 

ninguna otra, ya como directivos, ya como colaboradores, a personajes exiliados de América Latina. 

Andrés Kozel, en su artículo Latinoamérica en la primera etapa de Humanismo nos informa que 

esta revista tuvo tres épocas bien definidas: la primera  es la que va de julio de 1952 a mediados de 

1954, época en que la revista apareció en la ciudad de México, y fue dirigida por el exiliado peruano 

Mario Puga. La segunda, de 1954 hasta fines de 1958, en que la revista siguió publicándose en la 

capital mexicana, pero pasó a ser dirigida por Raúl Roa García -el futuro canciller Cubano-  Y una 

tercera etapa, que inició con el triunfo de la Revolución Cubana, Humanismo comenzó a ser editada 

en la isla, siendo dirigida primero por el venezolano Ildegar Pérez Segnini y después por el 

puertorriqueño Juan Juarbe. Obviamente también incorporó a numerosos personajes de nuestro 

exilio… 

                                                           
295 Diccionario Enciclopédico de México, II-651, artículo “Fondo de Cultura Económica”. 
296 MELGAR, Vivir el exilio en la ciudad, 1928, p. 31. 
297 MARTÍNEZ DALMAU,“La Biblioteca Gonzalo Robres del Fondo de Cultura Económica”, p. 39. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
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 Otro ejemplo de la vigencia de esa mentalidad latinoamericanista de la época nos parece el 

hecho de que el del Secretario Particular del Presidente de la República en ese momento,  el del 

abogado Miguel Alemán, no era mexicano por nacimiento u origen, sino el poeta nicaragüense 

Salomón de la Selva… 

 

 Tras haber argumentado la existencia de esa mentalidad latinoamericanista y revolucionaria 

en los sectores políticos e intelectuales del México postrevolucionario, creo poder afirmar que 

dichos principios comprometían moralmente a tales sectores a apoyar a los revolucionarios 

latinoamericanos cuando éstos vieron amenazadas su vida y su libertad al enfrentar en sus países a 

gobiernos contrarios a esos principios, en sus luchas que tuvieron lugar en casi todos esos países a 

lo largo del siglo XX. 

 

 Finalmente queremos informar que, para ampliar la reflexión de esta honrosa tradición 

mexicana, preparamos un listado de presidentes de la República de los diversos países de América  

Latina que encontraron refugio en México a lo largo de su vida independiente, listado que incluimos 

en el Anexo 1. 

II.3 La tradición de México como país-refugio 

 

 Al tiempo que México adquiría compromisos internacionales y creaba jurisprudencia al 

respecto, el país fue desarrollando, en la práctica, la tradición de alojar y proteger a exiliados 

políticos, llegando a ser, entre el inicio de la década de los veinte hasta la década de los ochenta, el 

país refugio más importante de los luchadores revolucionarios del continente.298 

 

México compartió con sus naciones hermanas la violencia, la inestabilidad, los permanentes 

conflictos internos y externos y los gobiernos autócratas que caracterizaron el primer siglo de vida 

independiente de América Latina, sin embargo, en él encontraron refugio diversos personajes en 

situaciones similares a un exilio; desde los primeros años de su vida independiente vivieron en el 

país Josefa Sánchez Barriga, viuda de Don Juan O’Donojú, y Simón de Chávez, antiguo betlemita 

cubano que, con algunos mexicanos -entre otros el general Guadalupe Victoria- constituyó en 1823 

la Gran Legión Águila Negra, logia cuyo objeto era “coadyubar a la independice de América” 299 

También en fechas muy tempranas estuvieron en México Antonio Abad Iznaga300,  José Núñez de 

Cáceres -de 1827 hasta su muerte-, y los antillanos José María Heredia, Miguel Teurbe Tolón, 

Antonio José Valdés, Simón de Portes301 y Francisco Lemus. Así como diversos miembros y 

fundadores de la Junta Promotora de la Libertad Cubana, fundada en la ciudad de México, en 1825, 

                                                           
298 No estamos afirmando que lo haya sido para migrantes económicos, aspecto en el cual es ampliamente 

superado por otras naciones, nos referimos a los perseguidos políticos. 
299 MORALES, Relaciones interferidas México y El Caribe, p. 37. 
300 MORALES, Relaciones interferidas México y El Caribe, p. 43. 
301 Dominicano, ascendiente del Presidente Emilio Portes Gil. MORALES, Relaciones interferidas México 

y El Caribe, p.326. 
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“cuyo núcleo principal lo constituían hijos de la isla de Cuba, apoyados por numerosos mexicanos 

de relevancia política y militar.”302  

En las décadas centrales del convulsionado siglo encontramos a los italianos Orazio de 

Attellis -ex bonapartista y ex carbonario, director de “El Correo Atlántico”, publicación que 

apareció en la Ciudad de México en 1835- y los liberales Brumidi303 y Ghilardi, quien vivió en el 

país entre 1853 y 1864.304  

También encontraron refugio en México los que fueran presidentes de Guatemala Rafael 

Carrera y de Colombia José María Melo305 -quien murió en el país- y, décadas más tarde los futuros 

presidentes liberales de Guatemala Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, así como el 

gran cubano José Martí.  

Durante la primera guerra de independencia de Cuba, ó Guerra Grande (1868-1878) 

numerosos cubanos encontraron refugio a la sombra de la República Restaurada; el doctor Salvador 

Morales considera que “México fue el segundo destino -después de Estados Unidos- elegido por los 

exiliados cubanos, y cita a su vez a Andrés Clemente Vázquez, quien habla de dos o tres mil colonos, 

establecidos preferentemente en la costa del golfo de México.306 

Más cubanos llegaron al país durante las luchas de emancipación que siguieron; Salvador 

Morales comenta que durante la visita de Maceo a México, se alojó en la casa del patriota cubano 

Ángel Maestre, en Veracruz, donde había un pequeño grupo de compatriotas y Cirilo Pouble había 

organizado clubes de apoyo a la causa emancipadora; se planeaba una expedición, para la cual se 

contaba también con otros cubanos radicados en Mérida, Carlos Varona y Rodolfo Menéndez,307 y 

también una carta de Martí al general Gómez, donde menciona que en México contaba con “dos 

cubanos de valía”: Carlos Varona y Nicolás Domínguez. Asimismo estuvo asilado el después 

célebre Manuel Márquez Sterling, 308 eran los años del largo gobierno de Porfirio Díaz. 

Ya en la primera década del siglo XX encontramos en México al venezolano Jesús María 

Jauregui, exiliado por Cipriano Castro,309 así como el derrocado presidente de Nicaragua José 

Santos Zelaya y al de Guatemala Manuel Lizandro Barillas, asesinado en México supuestamente 

por agentes del dictador Estrada Cabrera.310 

Fue tras el derrocamiento de Díaz, en los años en que el país apenas comenzaba a superar la 

fase armada, la inestabilidad y la lucha entre facciones derivada de la Revolución, cuando uno de 

                                                           
302 MORALES, Relaciones interferidas México y El Caribe, p. 37-38. 
303 Storia dell’emigrazione ítaliana, pp. 316-319 y 712. 
304 PECONI, El General Luis Ghilardi, p. 38. 
305 Homenaje al general José María Melo, Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,1989, 52 pp. 
306 MORALES, Relaciones interferidas México y El Caribe, p. 92-93 y 111. 
307 MORALES, Relaciones interferidas México y El Caribe, p. 123 y 124. 
308 MORALES, Relaciones interferidas México y El Caribe, p. 135 y 221. 
309 Esto es Venezuela, p. 463. 
310 Enciclopedia de México, vol. 6, artículo “Guatemala”, p. 116. 
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sus gobiernos, en congruencia a los principios mencionados,  comenzó a brindar asilo a los 

opositores que huían de los regímenes autoritarios de América Latina, con la constante de que 

quienes se acercaban solicitando asilo político eran exiliados de mentalidad revolucionaria, 

perseguidos por gobiernos dictatoriales, militaristas y conservadores. Me refiero de nuevo al 

gobierno del general Álvaro Obregón (1920-1924) de esa década expresa el estudioso peruano 

Ricardo Melgar: “México, a partir de la década del veinte del presente siglo, se convirtió en refugio 

natural de los exiliados  refugiados político-sociales, en parte por la imagen de utopía revolucionaria, 

en parte por los periodos de acogida popular y facilidades gubernamentales”. Y rememora la 

fundación de la celebérrima Alianza Popular Revolucionaria Américana por parte de un grupo de 

exiliados peruanos opositores  al gobierno de Augusto Leguía, encabezados por el ideólogo Víctor 

Raúl Haya de la Torre el 7 de mayo de 1924. 311 También ha estudiado ultimamente un primer exilio 

procedente de Haití entre 1922 y 1930.312 

 

Su sucesor, el general Calles (1 de diciembre de 1924- 30 de noviembre de 1928) llevó más 

lejos la actitud de apoyar a los revolucionarios latinoamericanos que su antecesor, y con ello a  alojar 

y brindar protección a quienes por razones políticas tenían que abandonar sus naciones de origen y 

radicarse en México. Opositores a las dictaduras de Gerardo Machado, implantada en Cuba, como 

Julio Antonio Mella, Jorge Vivó o René Cardona, destacan en grupos más o menos numerosos que 

fueron acogidos en México en esos años procedentes de Cuba, Perú o Nicaragua. Además de 

permitirles vivir en territorio mexicano, dicho gobierno llegó a apoyar expediciones armadas a 

algunos de esos países...313 

Cabe señalar que por esos años se fundaron en la capital mexicana la Liga Pro Luchadores y 

Perseguidos y el Comité Manos Fuera de Nicaragua, el Partido Nacionalista Libertador del Perú –

1928, cuyo lema era “Tierra y Libertad”- 314 mientras funcionaba en la Ciudad de México una 

oficina del Socorro Rojo Internacional, y la Liga Anti-imperialista de las Américas -dirigida por 

Diego Rivera, Julio Antonio Mella y el comunista venezolano Salvador de la Plaza315- la Asociación 

Nacional de Emigrados Revolucionarios Cubanos, la Asociación de Nuevos Emigrados 

Revolucionarios Cubanos y la Unión Centro Sud América na y de las Antillas.316 Que expresaban 

sus ideas en publicaciones como Indoamérica –la revista de la cédula del APRA en la ciudad de 

México, dirigida por el pintor mexicano Manuel Gallardo Bolaños,317 y Cuba Libre. 

                                                           
311 MELGAR,  La revolución mexicana en el movimiento popular-nacional de la región andina, pp. 92 

y100. 
312 MELGAR,  México y el olvidado exilio haitiano (1922-1930), ponencia en el Primer Seminario 

Internacional Diálogos entre la antropología y la historia intelectual, 17 al 19 de septiembre de 2019. Ciudad 

de México. (se anunció que el contenido expuesto va a dar origen a una próxima publicación). 
313 MORENO, El Exilio Nicaragüense en México, pp. 170 y 195. 
314 MELGAR,  “La revolución mexicana en el movimiento popular-nacional…”,  p. 102. 
315 MORALES, Relaciones interferidas México y El Caribe, p. 297. 
316 MELGAR, Vivir el exilio en la ciudad, 1928, p. 23 y 68. 
317 MELGAR, Vivir el exilio en la ciudad, 1928, p. 50. 
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Son varias las descripciones que hemos encontrado sobre el ambiente revolucionario y 

latinoamericanista que se respiraba en la capital mexicana en esa década; “país donde se concentraba 

buena parte de los perseguidos de los gobiernos latinoamericanos” nos dice el periodista venezolano 

Omar Pérez.318 En una de las más detalladas, la del estudioso peruano Ricardo Melgar Vivir el exilio 

en la ciudad, 1928 nos habla, además del ambiente que privaba en la ciudad, de los dos 

latinoamericanos más importantes de la época, líderes antagonistas que encabezaban grandes grupos 

de exiliados y contaban con el apoyo del gobierno nacional y de importantes sectores de la sociedad 

mexicana: el ya mencionado Mella y Víctor Raúl Haya de la Torre, así como de las redes comunes 

en que se desenvolvían. Melgar Bao manifiesta tener documentada la presencia de 83 peruanos en 

la ciudad, entre quienes destacan importantes apristas319 perseguidos por el gobierno del general 

Leguía, como Nicolás Terreros, Jacobo Hurwitz, la poetisa Magda Portal, “La Pasionaria Peruana”, 

-escritora feminista y Secretaria General de la APRA- Esteban Pavletich, quien pasó un año en el 

campo de batalla en las filas de Sandino en 1928, el poeta Reynaldo Bolaños -cuyo pseudónimo era 

Serafín Delmar- Carlos Manuel Cox, Manuel Vázquez Díaz, Manuel Seoane, Aníbal Secada, Juan 

Guevara, Joel Pazos y Guillermo Tardiff, muchos de ellos fundadores de la primera cédula aprista 

en México.320 

Melgar Bao reconstruye las redes de apoyo que rodeaban y tejían los líderes protagonistas de 

su ensayo, en las que no solo había personas de su nacionalidad; habla de una ciudad donde 

convivían numerosos exiliados y residentes extranjeros como los italianos de la Unión Democrática 

Italiana liderados por Nanni Leone Castelli y Juan Federico Pasqueali, editores de Italia libre, del 

comunista Victorino Vidali. De la Unión Patriótica Haitiana, a la que pertenecían Joseph Jolibois 

Fils y los hermanos Morpeau, del pintor guatemalteco Carlos Mérida, del novelista de la misma 

nacionalidad Árqueles Vega y el colombiano Julio Cuadros Caldas.  

También recuerda cuando Jesús Silva Herzog, al recibir el nombramiento como jefe del 

Departamento de Biblioteca y Archivos Económicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

el 1° de enero de 1928, se abocó a la tarea de organizar una biblioteca de Economía en una antigua 

capilla al interior del Palacio Nacional: 

 Silva Herzog convirtió a la biblioteca en un foro intelectual de primer orden con relevante 

participación de los exiliados latinoamericanos. A iniciativa del disertante Alfonso Goldschmidt los 

intelectuales asistentes y el propio Silva Herzog decidieron organizarse colectivamente en 

investigación y debate. Se formalizó  esta idea bajo el nombre de Instituto Mexicano de Investigaciones 

Económicas el cual funcionó bajo la dirección de Silva Herzog hasta su partida a Moscú como jefe de 

la Legación Diplomática de los Estados Unidos Mexicanos. Lo acompañaron en la junta directiva: el 

venezolano Humberto Tejera en calidad de secretario, Pedro de Alba como tesorero, Luis Sánchez 

Pontón y Francisco Manuel Sánchez de Tagle como vocales. 

                                                           
318 Diccionario de Historia de Venezuela, artículo “Machado, Eduardo”, vol. III, p. 5. 
319 Miembros de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, cuyo líder y fundador más 

importante era V. R. Haya de la Torre. 
320 MELGAR, Vivir el exilio en la ciudad, 1928, p. 22, 40-41 y 137. 
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En 1928, Silva Herzog había logrado aglutinar en torno al instituto a más de medio centenar de 

jóvenes intelectuales mexicanos, latinoamericanos y europeos por lo que fue motejado por sus propios 

adherentes como la “Liga de las Naciones” (...) Entre los partícipes del exilio latinoamericano 

sobresalían los apristas peruanos Víctor Raúl Haya de la Torre, Carlos Manuel Cox, Manuel Vázquez 

Díaz y Esteban Pavletich; los venezolanos Salvador de la Plaza y Humberto Tejera (...) Julio Antonio 

Mella y el boliviano Tristán Marof (...). De los europeos, además de Goldschmidt figuraba el 

comunista suizo Fritz Bach especializado en temas de economía agraria. 

Concluye mencionando que los participantes fundaron una valiosa biblioteca sobre temas 

económicos en diversos idiomas y la Revista Mexicana de Economía, como vocero del instituto.321 

Otra descripción del ambiente de aquella capital mexicana es la del norteamericano Barry 

Carr, que en su interesante ensayo La Ciudad de México: Emporio de exiliados y revolucionarios 

latinoamericanos en la década de 1920, recrea el ambiente de la capital mexicana de esos años:  

me he interesado en el papel jugado por ciertas ciudades que surgieron como particularmente sensibles 

y como ricos centros de atracción para los protagonistas que he estado estudiando y que actuaron como 

un imán para las corrientes radicales y revolucionarias de todo tipo (anarquistas de diferentes 

corrientes, Wobblistas (militantes de la IWW- Industrial Workers of the World), socialistas, 

comunistas y  cuadros de la corriente nacionalista negra liderada por el jamaiquino Marcus Garvey), 

y exiliados radicales, muchos de ellos intelectuales vanguardistas (...) Hay un número de estos “centros 

urbanos” (...) Nueva York en los Estados Unidos, y de alguna manera Tampa, La Habana (...) Buenos 

Aires; aunque el más importante de estos centros fue, por mucho, la Ciudad de México.  

Nuestra atención, sin embargo, se desvía hacia los artistas, escritores, folcloristas e intelectuales 

estadounidenses que fueron cautivados en cierto modo por la Ciudad de México. Algunos ejemplos 

pueden incluir a William Sprattling, Frances Toor, Anita Brenner, Tina Modotti, Edward Weston, 

Carleton Beals, Ella y Bertram Wolfe, y corrientes sustanciales de pintores y muralistas, así como una 

corriente menos conocida de lo que podríamos llamar ‘peregrinos sexuales’, atraídos según parece por 

una relación más abierta y tolerante de las relaciones del mismo sexo, desde finales de los años 1920 

en adelante  y especialmente en la década de 1940 y principios de la década de 1950. Esta corriente 

combinó en algún momento el arribo de algunos de los estadounidenses: William Burroughs (…) Jack 

Kerouac. Así estuvieron los refugiados políticos de los EE.UU. que huyeron a México durante el 

periodo Macartista a fines de la década de 1940 y 1950  hacia la Ciudad de México y ciudades como 

Cuernavaca, que han sido estudiados recientemente por algunos académicos estadounidenses como 

Diana Anhalt y Rebecca Schreiber.  

La presencia de no estadounidenses (...)  convirtió a México en buena manera en el centro cultural más 

dinámico y cosmopolita de las Américas (...) atrajo el grueso de los rebeldes extranjeros de la cultura, 

política y literatura, hubo también un número de centros donde se establecieron. Uno de ellos fue (...) 

la península de Yucatán; también el puerto de Veracruz ganó importancia como sitio de largo refugio 

para algunos latinoamericanos, incluidos los cubanos, a partir de la década de 1880 y 1890. En 1900, 

Carlos Loveira, un socialista sindicalista y novelista cubano, desarrolló uno de estos ejemplos 

significativos del fenómeno del exilio. Entre 1914 y 1916 se convirtió en jefe del Departamento de 

Trabajo en Yucatán. (...) En 1917, Loveira se involucró en la preparación de la Confederación Obrera 

Pan Americana (COPA)  un proyecto conservador y reformista de la Federación Americana del 

Trabajo, liderado por Samuel Gompers y proyectado con el fin de unificar a los movimientos de 

trabajadores en las Américas. En la década de 1920, Mérida continuó siendo un punto de atracción 
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actual biblioteca Lerdo de Tejada, en la Ciudad de México). 
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para los radicales extranjeros. La escritora y periodista estadounidense Alma Reed y otros fueron 

atraídos a Yucatán en parte debido al “experimento socialista”, conducido por dos caudillos 

revolucionarios, Salvador Alvarado y Felipe Carrillo Puerto. Carrillo Puerto también dio una acogida 

calurosa a los refugiados políticos de la tiranía de Juan Francisco Gómez en Venezuela, como el Dr. 

Carlos León, que había sido gobernador provincial en su país y se había refugiado en México tras 

participar en la rebelión de 1919 contra el gomecismo, nombrándolo su secretario privado en 1922. 322 

Los breves gobiernos del Maximato (1928-1934) mantuvieron dicha posición, ejemplo de lo 

cual fue la segunda estadía en México –y única como exiliado político- del general Augusto César 

Sandino entre junio de 1929 y mayo del año siguiente; al lado de su familia, buena parte del Estado 

Mayor de su Ejército Defensor de la Soberanía de Nicaragua y numerosos compatriotas, entre 

quienes se contaron Alfredo Rivas –sobrino del ex presidente Solórzano- y el poeta Salomón de la 

Selva. Además de la oportunidad de vivir en el país, el gobierno del presidente Portes Gil entregaba 

dos mil pesos mensuales al líder rebelde, el cual llegó a afirmar que luchaba contra “los asesinos 

piratas norteamericanos, contra los traficantes de nuestro honor nacional y contra la indiferencia y 

casi complicidad de los gobernantes de Nuestra América Latina, con la única honrosa excepción de 

México.” País que en ese momento no tenía relaciones diplomáticas con Nicaragua.323 

Entre los miembros del estado mayor de Sandino que lo acompañaron en su segunda estadía 

en México estuvo el líder salvadoreño Farabundo Martí. 

También en esos años encontraron apoyo los opositores de los dictadores de Guatemala Jorge 

Ubico (entre 1931-1944) y Tiburcio Carias Andino, de Honduras, (1932 a 1949).  

 

Al primero de estos flujos podemos considerarlo el primer exilio guatemalteco en el país, 

grupo que “si acaso llegarían a una cincuentena” pero que fundó la Unión Popular Guatemalteca o 

la Unión Popular Revolucionaria Guatemalteca, y entre quienes figuraban numerosos estudiantes y 

militares, entre quienes podemos mencionar a Clemente Marroquín, futuro vice presidente de 

Guatemala entre 1966 y 1970. A los coroneles Miguel García Granados -fundador de la aviación en 

Guatemala y veterano de las guerras del Chaco y Civil Española- y el coronel Arturo Ramírez Pinto, 

quien había completado su formación militar en Saint Cyr y Potsdam, antiguo ministro de 

agricultura del presidente Lázaro Chacón, Jefe Político y comandante de armas del importante 

departamento de Quetzaltenango, dirigente de la Unión Popular Revolucionaria Guatemalteca, 

amigo de los mexicanos Cándido Aguilar y Eduardo Hay, y futuro embajador en México, al abogado 

Jorge García Granados, quien logró entrevistarse con el presidente Cárdenas para solicitarle apoyo 

para los activistas que proyectaban invadir Guatemala; 324 al canciller del gobierno derrocado Luis 

                                                           
322 CARR, La Ciudad de México: Emporio de exiliados y revolucionarios latinoamericanos en la década de 
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323 VILLANUEVA, Sandino en Yucatán 1929-1930. pp. 161 y 201. 
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Cardoza y Aragón, quien desarrollara en el país un papel destacado en el campo de las letras y 

muriera en México hasta 1992, y al expresidente Federico Ponce Vaidés. 

También merecen ser mencionados Alfonso Solórzano -exiliado en nuestro país durante los 

gobiernos de Ubico y Castillo Armas- y, más aún que él, su esposa, la famosa poetisa Alaide Foppa, 

la cual regresó en un segundo exilio a México en 1954, donde radicó hasta el último viaje de su 

vida, a su natal Guatemala, en 1980, en el transcurso del cual desapareció, presuntamente asesinada. 

 

Caso similar al de la poetisa es el del ensayista Augusto Monterroso, quien también estuvo en 

México en dos exilios, 1944 y de 1954 hasta su muerte en 2003, y el Premio Nobel Miguel Ángel 

Asturias, quien publicó en nuestro país la más significativa de sus novelas, El señor Presidente. 

 

En cuanto a los opositores a Carias Andino destaca el escritor Ángel Zúñiga Huete, periodista 

y ex candidato presidencial, quien había fundado el Comité Demócrata de Honduras en México, 325 

y Antonio Manuel Zelaya. 

Con el arribo del general Lázaro Cárdenas a la Presidencia de la República (1934-1940), la 

tradición de México como país-refugio escribió su mejor capítulo, al aparecer en gran cantidad 

perseguidos de distinto origen: los  totalitarismos de Europa obligaron tanto a líderes como a grandes 

grupos de personas, a refugiarse en México, entre quienes se contaron el rey Karol II de Rumania, 

la familia y el historiador de origen austriaco Friedrich Katz, la doctora en física “de talento 

extraordinario” –a decir de Albert Einstein- Marieta Blau, quien trabajó en la planta docente del 

recién fundado Instituto Politécnico Nacional ¡y estuvo a punto incorporarse a la universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo!326 el periodista checo Egon Erwin Kisch, el poeta 

surrealista francés Benjamín Péret, el húngaro Laszlo Radvanqi,  el austriaco Walter Gruen y “otras 

figuras excepcionales del exilio antifascista, como Tina Modotti y Mario Montagnana, Anna 

Seghers, Paul Merker, Jacques Soustelle, Paul Rivet y, por supuesto, León Trotski”.327 

Ejemplo de tales grupos fue el que arribó al país a partir de 1937: la diáspora más numerosa  

de perseguidos políticos que había albergado México hasta ese momento –y quizá América entera- 

decenas de miles de españoles, tanto personalidades de la política y la cultura como simples 

campesinos, obreros, amas de casa y hasta niños huérfanos, fueron recibidos tras la derrota del 

gobierno republicano en la dramática Guerra Civil (1936-1939) calculándose su número en más de 

20 mil personas.328 A cuyos intelectuales de inmediato se les abrieron de par en par las puertas de 

la vida académica y cultural del país.  

                                                           
325 MORENO, El Exilio Nicaragüense en México (1937-1947), p. 133. 
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Nos comenta Daniela Gleizer:  

Durante 1940 el presidente Cárdenas aprobó personalmente la entrada de Otto Katz y su esposa, 

(...) de Leo Katz, de 10 exiliados políticos austriacos, entre quienes estaba Helene Bauer (viuda de 

Otto Bauer (quien fue primer ministro de Austria y murió en el exilio), Karl Boehm (ex ministro de 

guerra de Hungría), Karl Heinz (uno de los dirigentes del Partido Socialista de Austria) y Rodolf 

Neuhaus (dirigente sindical austriaco y catedrático), entre otros.  329 

 

Y sigue: “No tenemos cifras exactas sobre el numero refugiados políticos (no españoles) que 

recibió el gobierno cardenista. Según Friedrich Katz, los exiliados de habla alemana conformaban 

un grupo de aproximadamente 100 personas. Brigida von Mentz y Verena Radkau sostienen que se 

trataba de 200 comunistas germanoparlantes, Jean Michel Palmier habla de 300,330 mientras 

Christian Kloyber se vá hasta los 500, y solo limitándose a los austriacos que se refugiaron en 

México a consecuencia del Anschluss...331 

 

También fueron los años en los que Gilberto Bosques, siendo Cónsul General en Paris, Bayona 

y finalmente Marsella, protegió con el nombre de México a miles de perseguidos; “Según Wolfgang 

Kiessling el logro de Bosques y sus colaboradores suma más de 10 000 seres humanos puestos a 

salvo, 6 000 de los cuales llegaron a México, mientras 4 000  utilizaron sus visas mexicanas para 

salir de los campos de concentación.” 332  

Asimismo llegaron en esa época Antonio Rodríguez Díaz Fonseca (sobrenombre de Francisco 

Paula de Oliveira) ex Secretario General del Partido Comunista de Portugal, que llegó para quedarse 

en 1939, y que se desarrolló como periodista y crítico de arte mexicano,333 y los periodistas 

austriacos Bruno Frei y Leo Zuckerman.334 

Gleizer demuestra y afirma constantemente a lo largo de su obra El exilio incómodo. México 

y los refugiados judíos, 1933-1945,  que ese grupo, a diferencia de otros, encontró infinidad de 

reticencias de parte de los gobiernos, las representaciones federales y estales y la sociedad de la 

época, situación por la cual sólo se establecieron en el país entre 1850 y 2500 judíos procedentes de 

Europa en esos años de implacable persecución.335  
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Mas no se piense que en este sexenio se descuidaron a los luchadores latinoamericanos, el 

Servicio Secreto Mexicano registró alrededor de  unos 23 opositores anti somocistas que arribaron 

de Nicaragua a partir de 1937,  entre quienes se contaron el ex presidente y  líder conservador general 

Emiliano Chamorro, el líder del partido conservador tradicional, el intelectual, ex congresista, ex 

diplomático y ex canciller Carlos Cuadra Pasos y Juan José Muñoz, el antiguo secretario de 

Sandino.336 Así como el boliviano Roberto Hinojosa337 y el  filósofo hispano-guatemalteco Luis 

Recaséns Siches, llegado en 1937. 

En cuanto a cubanos el doctor Salvador Morales comenta que, a la caída de la  primera gestión 

de Ramón Grau San Martín por el “sargento-coronel” Batista: 

No pocos personajes revolucionarios cubanos buscaron refugio en el México cardenista. El 

mismo Grau pasó por este país; otros se quedaron un buen tiempo y ofrecieron sus servicios a 

instituciones académicas y gubernamentales. En este caso estuvieron, sobre todo, personalidades de 

izquierda, como Juan Marinello, Ofelia Domínguez, Loló de la Torriente, Mirna y Sergio Aguirre, 

Nicolás Guillén, quienes contribuyeron a la fundación en México de la liga escritores artistas 

revolucionarios.338 

A ese brillante sexenio sucedió el presidido por el general Manuel Ávila Camacho (1940-

1946), época en que el país fue de los primeros del continente en reconocer a los gobiernos de 

Polonia, Checoslovaquia y Francia libres, lo que permitió la llegada, entre 1940 y 1943, unas 500 

ciudadanos franceses vinculados al Frente Popular, 339 coalición política que tuvo efímera pero 

brillante vida política entre 1935 y 1938; entre ellos estuvieron Simone Terry, Margarite Jouve340 y 

el célebre antropólogo Paúl Rivet, perseguido en Francia por haber fundado el primer periódico de 

la resistencia, y al cual  el general de Gaullé envió como “delegado cultural” ante América Latina.341 

 Otro flujo masivo fue el de miles de polacos, para muchos de  los cuales se acondicionó la 

hacienda de Santa Rosa (Guanajuato) entre 1943 y 1946,  según convenio del gobierno mexicano 

con el gobierno polaco en el exilio, el gobierno norteamericano y organizaciones polacas de Estados 

Unidos, llegando a alojarse allí 1436 refugiados.342  

Tambien arribaron, a título individual algunos perseguidos soviéticos como el escritor Víctor 

Serge y su familia, y el pintor Vladimir Kibalchich Rusakov (Vlady). 

En lo que respecta a asilados de América Latina recordaremos al comunista peruano Genaro 

Carnero Checa, y que los centroamericanos establecidos en la capital mexicana fundaron la Unión 
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Democrática Centroamericana (1943). Cuyos órganos Centroamérica libre y Porqué lucha 

Centroamérica eran publicados en los Talleres Gráficos de la Nación. 343 Mientras funcionaban el 

Frente Democrático Guatemalteco, el Comité Demócrata Hondureño (nacido en 1944), y el Comité 

Revolucionario Nicaragüense -fundado ese mismo año por exiliados nicaragüenses en Guatemala 

y en México344 y que devino en el Partido Socialista Nicaragüense- y la Unión Democrática 

Nicaragüense, el Comité Antisomocista y las Agrupaciones de trabajadores de Nicaragua.345  

En 1944 se presentó el mayor número de solicitudes de asilo diplomático por parte de 

ciudadanos nicaragüenses, la doctora Laura Moreno calcula este tercer flujo procedente de la patria 

de Darío en unas 60 personas, entre ellos el general Alfonso Estrada Aragón –antiguo presidente 

del Congreso- Carlos Pasos Leiva –principal líder del Partido Liberal Independiente- a los que 

siguieron sumándose otros hasta 1947, en que llegó al país el ex presidente Leonardo Arguello, a 

quien derrocara el general Somoza a poco de su elección, y que debió permanecer casi seis meses 

refugiado en la embajada mexicana en Managua esperando el salvoconducto para salir de la 

embajada, tiempo en el cual Arguello enfermó de gravedad; solo ante esa razón recibió el 

salvoconducto, al llegar a México, no obstante ser de inmediato hospitalizado, falleció a los pocos 

días, aún en el país-refugio permanecen sus restos.346 

A los flujos mencionados, en esos años, se sumaron otros dos procedentes del país más 

estable del área, la pacífica Costa Rica.  

Entre 1944 y 1948, gobernaba el pequeño país el presidente Teodoro Picado, cuyo gobierno, 

como todos los del área, comenzó a perseguir opositores, quienes encontraron asilo en México. En 

un primer grupo estuvieron José y Antonio Figueres, Vicente Lorenzo Brenes  y Vicente Sáenz, 

personaje que ya había estado en el país entre 1918 y 1919, y de 1928 a 1935, época en que colaboró 

con Lombardo Toledano en la fundación de la Universidad  Obrera. Regresó en 1940; para 1943 era 

el Secretario General de la  Unión Democrática Centroamericana. Mientras José Figueres también 

había estado en 1943 y 1947. 347   

 Tras la guerra civil que tuvo lugar al final de ese gobierno, el 19 abril de 1948, se firmó el 

Pacto de la embajada de México, entre el gobierno de Picado y el sacerdote Benjamín Núñez, por 

parte del grupo figuerista348. Lo que dio paso a la fundación de la Segunda República (1948-1949), 

lo que produjo un segundo flujo de exiliados; en este grupo, de marcado corte comunista, “se 

destacan las figuras de Manuel Mora Valverde, (dirigente del Partido Vanguardia Popular) María 
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Isabel Carvajal (Carmen Lyra), Judith Ferreto e Isaac Zúñiga; Ferreto había fungido como enfermera 

Frida Kalho en 1954…349 

Cabe destacar que el licenciado Mora Valverde, como líder del partido más importante de 

izquierda, en estrecha colaboración con el presidente de la república, doctor Rafael Ángel Calderón 

Guardia (1940 y 1944), y monseñor Víctor Sanabria llevaron a cabo importantes propuestas sociales 

como la Universidad de Costa Rica (1940), la Caja Costarricense del Seguro Social (1941), el 

Código del Trabajo y las Garantías Sociales (1943). Mas en 1948 coincidiría de nuevo en su exilio 

en México el ex presidente Calderón Guardia350 Y con el periodista Carlos Luis Sáenz.  

El gobierno presidido por Miguel Alemán (1946-1952), parece ambivalente en cuanto a 

brindar asilo a perseguidos políticos; pues hemos encontrado que por un lado estaba alineado con 

los Estados Unidos en aquellos álgidos años de la Guerra Fría, y por el otro hay hechos que 

evidencian que buscaba ser congruente con la posición revolucionaria heredada y con la tradición 

que de tal posición se derivaba. 

 

Evidencia de esa congruencia fueron los incidentes que tuvo su gobierno con la grotesca 

dictadura instalada en República Dominicana, que llevaron a los dos países al borde de la ruptura 

de relaciones. En la embajada de Santo Domingo se refugiaron numerosos opositores, como Antonio 

Bonilla Atiles -a quien el embajador de México Enrique E. González tuvo que acompañar, herido, 

hasta la puerta del avión- después en ella encontraron asilo los hermanos Félix y Juan Bautista 

Ducoudray, Hernando Hernández, Dato Pagán, Víctor Ortiz, José Cuello y José Espaillat, Pericles 

Franco, los hermanos Cecilio, Francisco y José Ramón Grullon, José Aponte Willer, José Granados 

Grullon, Felipe Gregorio y Francisco Javier Maduro Sanabia. Tras una entrevista del embajador 

Núñez y Domínguez con el propio Trujillo, se les concedió el salvoconducto solicitado, los 

hermanos Ducoudray y Pericles Franco volaron a México, los demás a Venezuela, y en abril el 

secretario de la embajada, José Alabarda, al acompañar hasta el avión a Mireya Brunilda Soñé, tuvo 

un desagradable incidente en el aeropuerto con el General Federico Fiallo, asesino al servicio del 

dictador. 351 

A finales de ese año Núñez y Domínguez dio asilo a Amiro Cordero Saleta, Federico Augusto 

Pichardo y Poncio Pou Saleta, el chofer que los llevó fue asesinado de 11 puñaladas en la garganta, 

mientras los hermanos de Mauricio Báez “que salieron con garantías en la época del embajador 

Cerisola, han desaparecido y se dice que fueron muertos en el campo.”352 

El embajador de Trujillo en la capital mexicana, el poeta Hector Incháustegui, buscó la 

protección de la policía mexicana, pues insistía en la presunta actividad antitrujillista del ex 

presidente de Costa Rica José Figueres, del dominicano Juan Bosch, de los nicaragüenses Rosendo 

                                                           
349 MEJÍA/ MORENO, Exilio costarricense, p. 69-70. 
350 Guía didáctica educativa del museo histórico Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, p.9. 
351 MORALES, Relaciones interferidas México y El Caribe pp.331-333 y 347-349. 
352 MORALES, Relaciones interferidas México y El Caribe pp.352. 
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Arguello (padre e hijo), de José Arana, Rodolfo Ignacio Arguello, Pedro J. Cepeda Francisco 

Zamora, Uriel Cuadra, Ernesto Landa, Coronel Lago y Pedro Farías, “quienes “están utilizando a 

México como punto de reunión”353  

Otro incidente fue cuando, en octubre de 1949, la misión dominicana solicitó la intervención 

de las autoridades para impedir la circulación del libro Una satrapía en el Caribe, aparecida bajo la 

autoría de Gregorio R. Bustamante, pseudónimo de José Almoina Mateos, intelectual gallego que 

había estado en República Dominicana en calidad de refugiado, pero que después se había mudado 

a México.354  

Y un último incidente ocurrió en 1957, cuando varios exiliados dominicanos denunciaron ante 

las autoridades mexicanas la agresión contra su compatriota Tancredo Eloy Martínez. Cuyo 

seguimiento puso en evidencia la existencia de sicarios enviados por Trujillo y Batista a México y 

Costa Rica.355 

El Dr. Salvador Morales, de quien tomamos todos estos incidentes, también refiere que 

durante la IX Conferencia Internacional Americana, realizada en Bogotá en abril de 1948, “A pesar 

de las reservas de Estados Unidos, se aprobó la Resolución XXXIII sobre Colonias y Territorio 

Ocupados en América, así como la creación de la Comisión América na de Territorios Dependientes. 

Ésta tendría las atribuciones de informarse, estudiar y buscar métodos pacíficos “para la abolición 

tanto del coloniaje como de la ocupación de territorios Americanos por países extra continentales”. 

No obstante, se abría una brecha para incluir la condición colonial de Puerto Rico. La resolución 

fue votada en dos partes: la declaración se aprobó con 18 votos, entre ellos el de México con las 

abstenciones de Estados Unidos, República Dominicana y Brasil; la parte resolutiva también tuvo 

el voto favorable de México y las abstenciones de Estados Unidos, República Dominicana, Brasil y 

Chile.356 

Si en la embajada de México en la lejana en Asunción encontraba asilo diplomático, en 1946 

el Teniente coronel paraguayo Víctor Vera Vargas,357 años después encontraba asilo territorial el ex 

presidente de ese país, Natalicio González. 358 

Fue en la segunda mitad de 1949 cuando vivió en México, esta vez en calidad de exiliado, 

Pablo Neruda, momento en el que participó en el Congreso Latinoamericano de Partidarios de la 

Paz, viajó por el país con el escritor francés Paul Eluard, estuvo en el entierro de José Clemente 

Orozco y preparó la edición de Canto General, ilustrado por Diego Rivera y David Alfaro 

Siqueiros.359  

                                                           
353 MORALES, Relaciones interferidas México y El Caribe p. 355. 
354 MORALES, Relaciones interferidas México y El Caribe p. 358. 
355 MORALES, Relaciones interferidas México y El Caribe p. 365. 
356 MORALES, Relaciones interferidas México y El Caribe pp. 469-470. 
357 Archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México Genaro Estrada, Expediente III-1430-32. 
358 El Nacional, México DF. 8 de mayo de 1954. 
359 NERUDA, Confieso que he vivido, p. 298 y Musacchio, Diccionario Enciclopédico de México, artículo 

“Neruda, Pablo”, pp. 1351-1352. 
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Años después, en 1952 encontró en México refugio el recién derrocado presidente cubano 

Prío Socarrás junto con miembros de su familia y algunos colaboradores cercanos, iniciando un 

flujo continuo de ciudadanos provenientes de ese país, llegados principalmente durante el sexenio 

siguiente.  

 

Este grupo, como el de guatemaltecos que llegaría a partir de 1954, guarda similitudes de 

importancia, número, entorno y contemporaneidad con el de nuestro estudio, que comenzó su éxodo 

durante esa gestión presidencial. 

 

También se establecieron en nuestro país por esos años unos 150 norteamericanos que huyeron 

del Macartismo,  la psicosis anticomunista que privó en América en la década a partir de 1947 hasta 

principios de la década de los sesentas dirigida por el liderazgo del senador republicano Joseph 

McCarthy, y respaldada por John Foster Dulles, el Secretario de Estado del presidente Eisenhower 

entre 1953 y 1959.360 

 

A pesar de todo lo expuesto, varias opiniones señalan que aquel gobierno servía a los intereses 

de la potencia continental, y ponen como ejemplo la detención por parte de las autoridades 

mexicanas de algunos norteamericanos de izquierda que habían buscado refugio en México pero 

que eran requeridos por el gobierno de su país. Begoña Hernández y Lazo, en su artículo 

“Indignación y coraje, protestas contra la persecución a “prófugos rojos” de Estados Unidos a suelo 

mexicano”  recuerda el caso de  Gus Hall, importante miembro del Partido Comunista de Estados 

Unidos, quien llegó a nuestro país en octubre de 1951, Hall fue deportado por las autoridades 

mexicanas hacia el Coloso del Norte en el mismo mes, lo que generó un mitin de protesta en el 

Teatro Abreu de la capital mexicana el 21 de octubre de 1951, al que asistieron unas mil personas; 

fueron los oradores Eli de Gortari, Celestino Gasca, Heriberto Jara, Lombardo Toledano y Fernando 

Benítez, quien señalo que “México era una ciudadela y un refugio del pensamiento” que en América 

nuestro país era considerado como Suiza en Europa, “un campo neutral, una casa de puertas abiertas, 

un asilo generoso del hombre, convertido en presa de rabiosas cacerías de bestias” y recordó al 

exilio español y que Pablo Neruda “buscó asilo en la embajada de México en su país (...) fue 

trasladado en un automóvil con la bandera mexicana hasta la frontera. No obstante ir bajo la 

salvaguarda de nuestro país, el coche fue detenido y Neruda fue obligado a quedarse en Chile, por 

lo que el poeta tuvo que abandonar la embajada y vivió oculto un año hasta que pudo llegar a 

Argentina.”361  

 

                                                           
360 ANHALT, “El macartismo y la geografía del exilio”, en CÁTEDRA EXTRAORDINARIA, México, 

país de asilo…, p. 137. 
361 HERNÁNDEZ  Y LAZO, “Indignación y coraje, protestas contra la persecución a “prófugos rojos” de 

Estados Unidos a suelo mexicano”,  en SALAZAR/PULIDO, De agentes, rumores e informes 

confidenciales… p. 501. 



120 
 

Hernández  y Lazo menciona superficialmente a un grupo de “rojos” norteamericanos que 

vivían en Cuernavaca, entre quienes se contaba Albert Maltz.  

 

Otro caso que conocemos acerca de exiliados estadounidenses en México nos lo brinda Leif 

Korsbaek, quien en interesante artículo sintetiza el libro de David H. Price McCarthyism and the 

FBI’s surveillance of activist anthropologists, editado en la Duke University Press, por Durham & 

London, en 2004; el trabajo, de 426 páginas, presenta,  entre varios casos, el del lingüista Morris 

Swadesh, doctorado en Yale, quien hacia 1940 fue invitado a México por el presidente Cárdenas 

para ayudar en la preparación del programa de educación bilingüe-bicultural, y durante la Segunda 

Guerra Mundial sirvió en el ejército norteamericano como intérprete y profesor de ruso y chino, al 

regresar a los Estados Unidos  entró a trabajar al City College de Nueva York, mas fue denunciado 

al FBI por un ex compañero de armas de  supuesta mentalidad comunista, ya que le había compartido 

alguna vez ideas y le había obsequiado una suscripción a la revista “The Worker”. Siguieron 

interrogatorios, amenazas y sanciones laborales, en 1952 tuvo que comparecer ante la famosa 

comisión del senador Ferguson, donde tuvo el valor para declarar que los cuestionamientos a la 

lealtad política de los académicos norteamericanos “han destruido la esencia de la libertad 

académica, han creado una sensación de atrofia entre los que temen que cualquier idea creativa que 

tuvieran sería etiquetada como comunista” hasta que, en febrero de 1956, se le informó al director 

del FBI, Edgar Hoover, que Swadesh había cambiado su domicilio a México, donde daba clases en 

la Escuela Nacional de Antropología e Historia. 362 

 

Otros norteamericanos comunistas que encontraron refugio en aquel México fueron Mike 

Goorman, Sergio Kirev y Bart Von Sheilling, protegidos por Lombardo Toledano.363  

También podríamos añadir algunos casos de perseguidos latinoamericanos de ese régimen, 

como el cubano Ladislao Carbajal, cuya persecución denunció Lombardo Toledano ante el propio 

presidente Alemán.364 

Durante el sexenio presidido por Adolfo Ruíz Cortines (1952-1958) la tradición señalada 

alcanzó otro de sus momentos más brillantes, durante su sexenio llegaron a radicar en el país, en 

condición de exiliados, 6 ex presidentes de naciones hermanas,365 y algunos más que lo serían en 

años posteriores, como Carlos Lleras Restrepo y Alfonso López Michelsen, ambos enemistados con 

el régimen del general Rojas Pinilla, de Colombia, el Frente Internacional de Defensa de los 

                                                           
362 KORSBAEK,  La vigilancia de la FBI de antropólogos durante la guerra fría. 
363 AGN, Ramo Presidentes, Ruíz Cortines, Informe sobre actividades en el PCM, Procuraduría General de 
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de 1952. En Vicente Lombardo Toledano, Obra histórica-cronológica, tomo V, vol. 14, 1952,  pp. 45. 
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Perseguidos Políticos bajo la supuesta dirección del muralista David Alfaro Siqueiros,366 y el Frente 

Nacional de Defensa de los Exiliados, presos y perseguidos políticos  cuyas oficinas estaban 

ubicadas en Donceles 87-14, y el teléfono 21-82-82, Ciudad de México. En mayo de 1952 fungía 

como su vice presidente Adán Prieto.367 

En esos años convivían en coincidencia ideológica los flujos antes mencionados; a los que se 

añadían peruanos militantes del APRA, exiliados de la dictadura del general Leguía, quienes 

celebraron un mitin de su partido el 27 de julio de 1953; la Procuraduría General de la República 

registró la asistencia de Humberto Silva Solís y del magnífico novelista Manuel Scorza -quien 

radicaba en el país por motivos políticos desde 1949368- a quienes acompañó el venezolano 

Hildebrando Pérez Cenil. 369 

Uno de nuestros personajes describe el ambiente:  

En México se encontraban figuras tan representativas del pensamiento democrático 

latinoamericano como don Vicente Sáenz, costarricense; Horacio Ornés, dominicano; Eduardo Jibaja, 

peruano; Juan José Meza, nicaragüense; Gil Coimbre, boliviano; Mario Moteforte Toledo, 

guatemalteco; quienes conjuntamente con intelectuales como Jesús Silva Herzog, Francisco Arellano 

Belloc y María Efraína Rocha, de nacionalidad mexicana, formaban el grupo de entrañables amigos 

que siempre nos expresaron solidaridad a la hora de realizar cualquier manifestación pública de 

respaldo a la insolente dictadura que ensangrentaba a nuestro país. En más de una oportunidad, estas 

notables personalidad de México y de otras patrias peregrinas de América, estuvieron con nosotros 

(...) confundidos en un mismo gesto solidario y hermoso, en favor de la causa venezolana.370 

Y en cuanto a nuevos flujos podemos añadir a un notable exilio procedente de Guatemala del 

que hemos hecho mención: en él se contaba el derrocado presidente Jacobo Árbenz junto con su 

familia “y un número considerable de connotados miembros de su gabinete, dirigentes políticos y 

sindicales. Dado lo cuantioso de este grupo, que constituye el segundo exilio guatemalteco que 

encontró protección en México, por primera ocasión se anotó explícitamente el número de asilados 

(318) en varios documentos, entre ellos la Memoria de ese año (1954).”371 

En ese grupo llegaron personajes de la valía del también expresidente Juan José Arévalo, el 

pundonoroso canciller del gobierno depuesto Guillermo Toriello, Severo Martínez Peláez, 

importante historiador y docente que moriría en el país-refugio hasta 1998, Carlos Enrique Díaz -

                                                           
366 Memorándum. Información sobre actividades comunistas, México, DF, 10 de junio de 1953, 

Procuraduría General de la República, AGN, Ramo Presidentes, Ruíz Cortines, 4 de junio de 1953, 
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efímero sucesor de Árbenz- Víctor Manuel Gutiérrez, y Jaime Díaz Rozzotto, Secretario Particular 

del presidente Árbenz, quien aprovechó sus años en México para doctorarse en filosofía por la 

UNAM e impartir cursos en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por un conflicto 

universitario surgido allí, “debió abandonar México, (...) se marcharía entonces a París, 

incorporándose a una de las unidades de La Sorbona, como profesor.”372  

 

A los grupos anteriores se sumaban pequeñas diásporas, como la segunda que llegara al país 

procedente de Haití; si en 1949 hubo casos de refugiados en la embajada en Puerto Príncipe, durante 

la dictadura encabezada por Paul Magloire; en julio de 1953 arribó a territorio mexicano el antiguo 

periodista y diplomático Pierre-Audain -quien había sido encargado de negocios en México entre 

1946 y 1951- y en 1955 llegó el antiguo senador Marcel Herard.373  

Y aún de la ya democrática Costa Rica, pidió asilo como refugiado político Gonzalo Vargas 

Villalobos.374 En tiempos en que residía en el país el colombiano Pedro Arenas Betancourt.375  

Como dejamos dicho, otra comunidad grande de exiliados eran los procedentes de Cuba, como 

el intelectual Jorge Mañach; en agosto de 1956 los revolucionarios cubanos José Antonio Echeverría 

–dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba- y Fidel Castro -líder del movimiento 

26 de julio- firmaron la Carta de México, donde se acordaba unir sus fuerzas para derrocar a la 

dictadura de Fulgencio Batista.376 Por esos días un grupo de cubanos e internacionalistas se 

entrenaba cerca de Chalco con el objetivo de participar en una expedición armada contra esa 

dictadura, que culminó con su salida clandestina en el yate Granma desde el puerto de Tuxpan, 

Veracruz, hacia Cuba.  

 

Fue a lo largo de ese sexenio que llegaron al país la mayor parte del grupo de venezolanos en 

los que centramos esta investigación. 

 

Estos grupos solían contar con el apoyo del más grande protector de exiliados progresistas 

que tuvo el país, el general Lázaro Cárdenas, quien, no obstante su figura de ex presidente, 

continuaba gozando de gran importancia y prestigio político.  

 

Cárdenas, a la par de su clara mentalidad revolucionaria, sin duda sentía una profunda 

identificación con las naciones hermanas del continente; un detalle que lo refleja es la sesión que 

hizo de una de sus propiedades, la Quinta Eréndira, al Centro Regional de Educación Fundamental 

Para América Latina, (CREFAL), institución creada por acuerdo de la IV Conferencia Internacional 

de la UNESCO, con la participación de la OEA y el gobierno de México el 11 de septiembre de 
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1950, y que empezó a funcionar el 9 de mayo de 1951. La UNESCO -dirigida entonces por el 

mexicano Jaime Torres Bodet- buscaba la cooperación internacional para favorecer el progreso de 

la educación, la ciencia y la cultura entre los países miembros, para lo cual se decidió crear centros 

de educación fundamental; “El primero de esos centros, fundado en México a solicitud del gobierno, 

recibió el nombre de CREFAL, cuyas instalaciones fueron donadas por (...) Lázaro Cárdenas.”377  

Consideramos que esta tradición se conservó vigente hasta la década de los ochentas, casi 

siete décadas, mas la mención de los flujos, personajes y situaciones correspondientes a los últimos 

treinta años, aun cuando contienen páginas dignas de las primeras cuatro décadas, no corresponden, 

por razones de época, a la presente semblanza. 

 

 Diversas opiniones señalan que, a lo largo de la tradición desarrollada por México de brindar 

apoyo a perseguidos políticos, no se discriminó a nadie por su ideología política, tal es la opinión 

de la doctora  Laura Moreno, quien afirma, hablando de la Nicaragua de su estudio “México no solo 

abrió sus puertas a aquellos afines a sus ideas, sino inclusive a algunos de ideas contrarias, como 

fue el caso de ciertas personas identificadas con el conservadurismo.”378 Y ese mismo criterio es el 

que plasmaba el general Cárdenas a Rómulo Gallegos en la carta que le enviara, fechada en la capital 

de la república el 6 de agosto de 1954: 

Fiel a sus tradiciones, el México de la Revolución lo acogió a usted con beneplácito. Como escritor 

y como estadista tiene usted títulos suficientes para honrar al país que le brinda su albergue. Durante 

los últimos años, nuestra bandera ha amparado en el extranjero a perseguidos de todas las ideas 

políticas y en nuestro territorio han encontrado protección mujeres y hombres de todos los credos. Es 

fácil explicar esta conducta: los mexicanos de nuestro tiempo hemos pagado un altísimo tributo en 

vidas humanas para alcanzar el triunfo del movimiento iniciado en 1910. 379 

Mas nosotros pensamos que, si bien hemos encontrado ejemplos de  líderes conservadores o 

pro estadounidenses que han encontrado refugio en nuestro país, son mucho más numerosos e 

importantes los exiliados revolucionarios o nacionalistas, es decir, los opositores a los gobiernos 

identificados con la potencia continental.380 

A la par de la influencia política e ideológica señalada, hay que añadir que México también 

ejercía desde la década de los cuarentas una considerable atracción para artistas e estudiantes e 

intelectuales latinoamericanos, dada su condición de vanguardia  cultural y académica en el 

subcontinente. La calidad de sus instituciones tenían prestigio, y como ya dijimos campeaba, junto 

con el nacionalismo indigenista, una visión  continental, que no limitaba a beneficiar sólo a los 

mexicanos, lo que explica que en esos años hayan ingresado a dichas instituciones numerosos 
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académicos de toda América Española a colaborar o estudiantes a formarse; no pocos se quedaran 

a desarrollar su carrera en el país. Muchos de estos estudiantes e intelectuales, que habían llegado 

al país por razones ajenas a la política, acabaron sumándose a los esfuerzos democratizadores de los 

exiliados venezolanos. 

Nos comenta el doctor Tomás Straka: 

México llegó a ser –y en buena medida sigue siendo- para Hispanoamérica, como uno de sus 

principales centros editoriales y académicos (...) Betancourt estaba cumpliendo con lo que ya era un 

rito en la política venezolana: exiliarse en México, acogerse al espíritu revolucionario que aun vibrara 

en él (…) México “era el Sinaí de los amantes de la libertad en el mundo, de los hambrientos de justicia 

social”; era la tierra prometida de numerosos perseguidos de todas partes –sobre todo venezolanos- 

que encontraban refugio en él; así,” -citando a Mireya Sosa continúa-  “México crea con hechos la 

auténtica ciudadanía América na, el sueño de Morelos y de Bolívar.”(...) aquí se fundó el Partido 

Comunista Venezolano por Plaza, Machado y Carlos León, y “los “mexicanos” como ya todos 

llamaban a los exiliados de allá, junto al general michoacano Francisco  J. Mújica, fletan un barco, el 
“Superior”, y parten de Veracruz con una expedición armada. 381 

 

En cuanto a los venezolanos que llegaron México por razones de estudio o desarrollo 

académico en el área de las letras está en lugar preponderante el historiador Mariano Picón Salas, 

quien si bien  nunca fue perseguido por el régimen ni miembro de Acción Democrática, a juzgar por 

sus cartas con Rómulo Betancourt -con quien se nota de inmediato una vieja y profunda amistad- 

compartía una clara posición crítica a “los jóvenes césares” que gobernaban Venezuela. No en balde 

renunció a la confirmación que le hizo el gobierno militar como embajador en Bogotá para irse a 

radicar a México, país al que llegó el 10 de febrero de 1949.382 Se trata, pues, de un autoexiliado 

compañero de exilio de nuestros personajes, pero no parte de ellos… 

 

Desde su etapa formativa Picón cultivaba una vieja relación epistolar con Alfonso Reyes383, 

quien lo invitó a venir al país y le facilitó el ingreso al  El Colegio de México a impartir clases. 

“México, de donde hoy nos llega la cultura” dedicó un libro un entonces joven Picón Salas a Alfonso 

Reyes; fue editor de la revista Tierra Firme (otra oportunidad que le facilitó el polígrafo 

regiomontano); también se hizo muy amigo de Jesús Silva Herzog, por lo que, desde que llegó, entró 

a colaborar en el Fondo de Cultura Económica.  

 

Picón Salas se sentía tan bien en el país azteca que comentaba a su “viejo amigo” Rómulo 

Betancourt “Mi categórico punto de vista es quedarme largo tiempo en estas tierras, en aséptica 

distancia de todas las intrigas cuarteleras en que ha caído nuestro pobre país.”384 Soñaba con 

Betancourt, Gonzalo Barrios y Jorge Basadre crear una editorial que “permitiría dar un trabajo 
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respetable a algunas personas de la emigración venezolana” “especializada, sobre todo, en libros de 

enseñanza para toda la América Hispana” y “Al margen publicar discretamente otros libros de 

Venezuela” y una revista que difundiera “adoctrinamiento democrático” que encauzara también a 

la “inteligencia venezolana” dispersa, lo que “puede imprimir especial dignidad y carácter a la 

emigración venezolana”.385 Y una vasta historia de América Hispana que conjuntara a un equipo de 

eminentes hispanoamericanos, siempre animado por los costos de producción de México, que le 

parecían más baratos que en cualquier otro país”.386 Mas “Lo que más perturba mi tiempo son las 

clases que debo dar en El Colegio de México y que me exigen muchas horas de preparación -no 

siempre bien compensadas-, pero ya cuando marche la editorial buscaré el medio de poder colaborar 

mejor con ustedes.”387 

 

Picón consideraba que México tenía un clima magnífico para los expatriados, decía a 

Betancourt en 1949 “Creo que en México, a pesar de los naturales inconvenientes y limitaciones de 

toda tierra que no sea la propia, encontrarías en este momento un centro de libre resonancia y una 

auténtica estimación para tus planes.” 388  

Lo cierto es que en tierra mexicana publicó buena parte de su obra: Viaje al amanecer 

(México, 1943), De la conquista a la independencia (FCE, México, 1944), Reseña de historia 

cultural y literaria de Venezuela (México, 1945), Europa-América, preguntas a la esfinge de la 

cultura (México, 1947), Pedro Claver, el Santo de los Esclavos (FCE, México, 1950), Gusto de 

México (FCE, México, 1952), Suramérica, período colonial (México, 1953) y “Europa-América”, 

México 1957.389 

Es evidente el señalamiento que en una ocasión le escuchamos al Dr. Straka: contra él no 

tenían nada los golpistas de 1948, antes, al contrario -observamos nosotros- le rendían franca -y 

extraña- pleitesía; cuando en 1951 ofrecieron una “tregua para exiliados” lo invitaron a regresar, 390 

lo cual aceptó pese a su “gusto por México” en 1952, cuando salían la mayor parte de los exiliados, 

391 no obstante lo cual siguió publicando artículos en Cuadernos Americanos y libros en el generoso 

país.  

 

                                                           
385 Carta de Picón Salas a Rómulo Betancourt del 21 de septiembre de 1949 en Betancourt, Archivo de 

Rómulo Betancourt, pp. 219-221. 
386 Carta de Picón Salas a Rómulo Betancourt del 18 de julio de 1949 y del 2 de septiembre de 1949  en 

Betancourt, Archivo de Rómulo Betancourt, pp. 209 y 213-216. 
387 Carta de Picón Salas a Rómulo Betancourt del 21 de septiembre de 1949 en Betancourt, Archivo de 

Rómulo Betancourt, pp. 219-220. 
388 Carta de Picón Salas a Rómulo Betancourt del 21 de septiembre de 1949 en Betancourt, Archivo de 

Rómulo Betancourt, p. 221. 
389 Cuadernos Americanos, año XVI, 1957-3, Mayo-junio de 1957. 
390 STRAKA, “La aventura mexicana de Mariano Picón Salas, Exilio, Humanismo y Revolución, 1944-

1952”. (conferencia presentada en la UNAM el 6 de agosto de 2015). 
391 STRAKA, “La aventura mexicana de Mariano Picón Salas, Exilio, Humanismo y Revolución, 1944-

1952”. (conferencia  presentada en la UNAM el 6 de agosto de 2015). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/De_la_conquista_a_la_Independencia
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 Ya en su patria fue nombrado director del Papel Literario del diario caraqueño El Nacional. 

En 1953 publicó Los días de Cipriano Castro, por el que le fue conferido el Premio Nacional de 

Literatura 1954 y el Doctorado Honoris Causa en la Universidad Central al año siguiente; cuando 

Alfonso Reyes lo felicitó por el premio Picón le explicó “En realidad ese libro más que una intención 

literaria tiene una intención catalítica: la de ayudar a librar a los venezolanos de tantas pesadillas” y 

tras pasar a hablar -como casi siempre con Reyes- de proyectos literarios, libros y ediciones, 

sentencia “de mí poco grato puedo decirle; trabajo en mil cosas para ganarme la vida en esta ciudad 

tan cara y exigente, eso -como es natural- me afecta la salud (...) La verdad es que en esta época del 

“confort” yanqui vivimos con el alma completamente inconfortable.”392, y, el 15 de enero de 1958, 

en vísperas del desplome de la Dictadura, Picón Salas estuvo entre los firmantes del Manifiesto de 

los intelectuales sobre la situación política nacional; atrevimiento ante el cual los opresores se 

hicieron de la vista gorda, mientras arrestaban y mantenían incomunicado hasta a figuras de sólido 

reconocimiento internacional, como el polígrafo Arturo Uslar Pietri y el cuentista Oscar 

Guaramato.393 

 

Otros ejemplos de este tipo de intelectuales que estudiaron en México son Eduardo Arcila 

Farías, quien entre 1945 y1946 estudió en el Colegio de México, y escribió Economía colonial de 

Venezuela, (1946) 394 y Comercio entre México y Venezuela en los siglos XVI y XVII, publicado por 

El Colegio de México en 1950. El polígrafo Alfonso Pino León, quien estudió hasta cuarto año de 

Economía Política en la UNAM. 395 Domingo Milliani, Juan Oropeza –quien publicó aquí Fronteras 

-su libro sobre latifundio venezolano- y Germán Carrera Damas. 

También se dio el caso de exiliados políticos que aprovecharon su estancia para realizar 

estudios; tal es el caso de Miguel Acosta Saignes, expulsado por el general López Contreras, quien 

estudió economía, historia y antropología en la capital del país, y  publicó  sus libros Latifundio: el 

problema agrario en Venezuela (1938), Petróleo en México y Venezuela (1941), Los caribes de la 

costa venezolana (1946). En 1945 se recibió como etnólogo y maestro en Ciencias Antropológicas 

con la tesis El comercio de los aztecas.” 396 y en 1953, ya en nuestro periodo de estudio, publicó 

Zona Circuncaribe, periodo indígena, editado por el programa de historia de América, comisión de 

historia, Instituto Panamericano de Geografía e historia, (subvencionado por la Fundación 

Rockefeller) editorial CVLTVRA, siendo el coordinador del Período indígena el célebre 

antropólogo Juan Comas. 

                                                           
392 Carta de M. Picón Salas a Alfonso Reyes, Caracas, 27 de marzo de 1954, exp. 2023, Mariano Picón 

Salas, Capilla Alfonsina-INBA. 
393 ESQUENAZI, Uslar Pietri, p. 59. 
394 Diccionario Histórico de Venezuela, artículo “Arcila Farías, Eduardo”, pp. 211. 
395 Esto es Venezuela, p. , p. 404 
396 Diccionario Histórico de Venezuela, artículo “Acosta Saignes, Miguel, vol. I- p. 32. 
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Nosotros encontramos en los archivos de la máxima casa de estudios que Acosta Saignes 

estudió primer año de la Carrera de estadística en la UNAM397 de allí pasó a estudiar a la Facultad 

de Filosofía y Letras,398 después cursó la carrera de Antropología hasta titularse como licenciado en 

Antropología en la Escuela Nacional de Antropología en 1945,399 Y en 1948 regresó a Filosofía y 

Letras de la UNAM…400 

Ejemplo similar es el de Humberto Tejera, quien llegó al país en 1920 y que en la década de 

los cuarentas colaboraba en la Secretaría de Educación Pública, en cuya Biblioteca Enciclopédica 

Popular publicó parte de su extensa bibliografía; Rigoberto Henríquez Vera enlista buena parte de 

su obra: 

 

“Los Gómez y el Poder Judicial de Venezuela” (1919), “Doce Años de Rehabilitación” (1920), 

“El árbol que Canta” (1921), “La mujer de Nieve (1922), “Quetzalcóatl” (1924), “Popocatépetl” 

(1925), “Biografía de Don Miguel Hidalgo y Costilla” (1925), “Biografía de Don Francisco A. de 

Icaza”, “Cultores y forjadores de México” (1929), “Grecas Mexicanas” (1930), “Cinco Águilas 

Blancas” (1932), “Acantilado” (1937), “Una Voz” (1939), “Maestros Indoiberos” (1943), “Bolívar, 

Guía Democrático de América” (1944), “Biografía de San Martín” (1945), “Autógrafo a 

Tenochtitlán” (1957), “Aire de Sierras” (1958), “Carta a Mérida Andina” (1960), “Crónica de la 

Escuela Rural Mexicana” (1963), e infinidad de trabajos de diversa índole, en prosa o verso, 

publicados en los más importantes periódicos y revistas del continente. 401  

Fue en el ya mencionado Fondo de Cultura Económica donde diversos venezolanos 

encontraron la oportunidad de publicar sus obras: Rómulo Betancourt publicó Venezuela política y 

petróleo (1956). Miguel Acosta Saignes su Introducción a Simón Bolívar y lo ya mencionado de 

Picón Salas un poco antes.  

 

En cuanto a las artes plásticas debemos recordar que desde la tercera década del siglo  el 

Muralismo Mexicano hizo sentir su influencia en el mundo; lo que atrajo pintores de diversos 

orígenes, en cuanto a los venezolanos completaron su formación en México Héctor Poleo -llegado 

                                                           
397 En el expediente a su nombre número 56955, del Fondo Expedientes de Alumnos, Archivo Histórico 

UNAM (AHUNAM) consta que se inscribió y aprobó las materias de Matemáticas Aplicadas y Método 

Estadístico del primer año de la “Carrera breve de estadística” en 1938.  

398 Boleta de inscripción, Facultad de Filosofía y Letras, incorporándose a las materias Códices, Etnología, 

Maya, Religiones Indígenas y Arqueología, firmada el 5 de agosto de 1941. AHUNAM. 
399 Una carta del Lic. Guillermo Héctor Rodríguez, Secretario de la Facultad de Filosofía y Letras dirigida al 

Dr. Pablo Martínez del Río, Director de la ENA. dice “Tengo la honra de acusar a usted recibo de su atenta 

comunicación No. 570-45, del día 8 del mes en curso, en la que me hace saber que el alumno MAS, sustentará 

examen profesional el 26 del mes en curso, después de haber cumplido con todos los requisitos 

reglamentarios. 

En respuesta manifiesto a usted que esta dirección no tiene inconveniente en que los señores Dr. 

Alfonso Caso y Arq. Ignacio Marquina sean, como usted lo propone, quienes representen en dicho acto a la 

FFL. 12 nov. 1945. AHUNAM. 
400 Acosta Saignes, Miguel. expediente 56955, Fondo Expedientes de Alumnos, AHUNAM. 
401 HENRÍQUEZ VERA, Tejera el desterrado, pp. 17-18. 
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en 1938 para estudiar en la Academia de San Carlos402- el escultor Martín Funes,403  los muralistas 

César Rengifo y Gabriel Bracho (quien entre 1937 y 1938 también estudió en San Carlos y recibió 

influencia de Diego Rivera)404 y varios de los miembros de la Barraca de Maripérez, grupo de 

pintores fundado en noviembre de 1945, del cual nos informa una nota periodística sin autor: 

La Barraca de Mari-Pérez fue un grupo de corta duración integrado por Pedro León Zapata, 

Sergio González, Celso Pérez, Enrique Sardá, Raúl Infante, Luis Guevara Moreno, Perán Erminy y 

demás alumnos expulsados de la Escuela de Artes Plásticas de Caracas, a raíz de la protesta realizada 

en contra de dicha institución. La Barraca de Mari-Pérez —así denominada porque funcionaba en un 

viejo galpón de la zona homónima en Caracas— constituyó un taller de cerámica y otras artes 

aplicadas. La mayor parte del grupo fue becado en 1947 por el gobierno venezolano a estudiar en la 

Ciudad de México.405  

 

La misma nota también nos informa que ese grupo sostuvo una polémica artístico-estética 

con Los Disidentes, grupo creado en París en 1950 por artistas y escritores venezolanos que vivieron 

en esa ciudad entre 1945 y 1952, y que desde la capital francesa se proponían luchar en contra de la 

educación oficial impartida en la Escuela de Artes Plásticas de Caracas, este grupo recibía gran 

influencia del  abstraccionismo europeo. 406 Mientras los de la Barraca la recibía del muralismo 

mexicano -habiendo sido alumnos de las principales figuras de este movimiento- vivieron en 

México Sergio González, Celso Pérez, Enrique Sardá, Raúl Infante, Alí Terán y la figura más 

destacada del grupo, el artista plástico, caricaturista y director de escena Pedro León Zapata Monroy, 

quien  completó su formación en la Escuela La Esmeralda y en el taller de Siqueiros, y después 

fungió como profesor en la escuela de Bellas Artes de Acapulco.407 

También debemos considerar que fueron esos mismos años en que el cine mexicano vivía 

su Época de Oro –lo que generó el permanente flujo de artistas escénicos del mundo al país-  entre 

los venezolanos se contaron Luis Salazar, artista-locutor de radio, teatro y cine, Rafael  Lanzeta 

Oliva, quien declaró ser artista y casado, y fue admitido en calidad de visitante en  abril de 1946 

“con el exclusivo objeto de tratar asuntos relacionados con la producción de películas”,408 y -mucho 

más célebre- Hilda Vera Fortique, actriz que trabajó en numerosos filmes como los dirigidas por 

                                                           
402 Diccionario Histórico de Venezuela, Vol. III, p.706, artículo “Poleo, Héctor”. 
403 Esto es Venezuela, pp. 496. 
404 Diccionario Histórico de Venezuela, Vol. III, p.887, artículo “Rengifo, César”. 
405 “Historia de una mítica disidencia”, Últimas Noticias, Caracas, 9 de julio de 1950.  

El AGN de México conserva la “Tarjeta de Identificación del Servicio de Migración de P.L. Zapata”, donde 

se especifica “becado por gobierno de Venezuela”. AGN, SEGOB siglo XX, fondo: Dpto. Migración, 

venezolanos, caja 1, exp. 159, Zapata Monroy, Pedro León. 
406 “Historia de una mítica disidencia”, Últimas Noticias, Caracas, 9 de julio de 1950. 
407 Panorama.com.ve, 9 de febrero de 2015 e información proporcionada por la primera esposa de P. L. Zapata 

Ana Reyes y su hija Mariana Zapata Reyes, entrevista en Ciudad de México, 15 de marzo de 2019. 
408 AGN, SEGOB Siglo XX, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 2, Tarjeta de Identificación del 

Servicio de Migración de Rafael Lanzeta Oliva. 

https://es.wikipedia.org/wiki/David_Alfaro_Siqueiros
https://es.wikipedia.org/wiki/Acapulco_de_Ju%C3%A1rez
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Ismael Rodríguez, Nosotros los pobres (1948), ¡A toda máquina! (1951) y ¿Qué te ha dado esa 

mujer? (1952) 409 hermana de la después exiliada Elsa Vera. 

 

Por eso, cuando comenzaron a llegar exiliados a México en 1949, ya estaban establecidos 

aquí un grupo de venezolanos que, aunque no tenían problemas personales con los nuevos 

detentadores del poder, estaban ideológicamente por lo menos distantes a él, además tenían ya en 

México su vida en marcha. Pensamos que estos intelectuales que habían llegado por razones 

académicas debieron haber sido tomados en cuenta por algunos de sus compatriotas exiliados al 

elegir México como destino provisional: si bien no tenemos evidencias de que hubieran apoyado 

concretamente a los exiliados era claro que el país proyectaba un clima de tolerancia y apoyo al 

extranjero. 

 

El Nacional, del lunes 1 de agosto de 1949 mencionaba que, cuando arribó Rómulo Gallegos 

y su familia, fueron a recibirlo al aeropuerto de la capital mexicana unas 300 personas entre 

mexicanos, latinoamericanos y españoles, entre quienes estuvieron Picón Salas, Humberto Tejera, 

Gonzalo Barrios, Mario Briceño,410 los dos primeros demostraban con ese gesto su simpatía por la 

causa del novelista-presidente, o por lo menos, su respeto intelectual por él.  

II.4 La estabilidad política de México, factor de atracción del exilio latinoamericano  

También pensamos que México era, en gran medida, polo de atracción para exiliados políticos, 

estudiantes y académicos del mundo y el principal en América Latina por su estabilidad política; 

México debía aparecer a los ojos de los latinoamericanos como una nación estable, donde el último 

intento de golpe de Estado había fracasado en 1929, año en que terminó igualmente la última guerra 

de carácter regional, a partir de lo cual todos los Presidentes de la República habían sido elegidos 

en comicios pacíficos, todos habían terminado el periodo para el cual habían sido elegidos, y desde 

1946 regían al país gobiernos presididos por civiles en una América Latina de gobiernos inestables 

y militares.  

Esa situación contrastaba con la del resto del continente. En la ceremonia de conmemoración 

de la independencia de Venezuela de 1952, llevada a cabo en la estatua de Bolívar en la capital 

mexicana por parte de los exiliados, tomó la palabra Rigoberto Henríquez Vera, quien denunció al 

régimen venezolano, que tenía más de 3000 presos políticos, la universidad cerrada, y que en 

situación similar estaban  Argentina, Perú, República Dominicana, Colombia, Cuba, Nicaragua y 

                                                           
409 Efemérides de figuras notables de Venezuela. http://venezuelaehistoria.blogspot.com/2017/01/hilda-

vera.html. 
410 CAMPOS BRAVO, “Arribó a México el expresidente Rómulo Gallegos”, El Nacional, 1 de agosto de 

1949. Aun cuando Tejera llegó durante el primer exilio y se radicó en México, no tenía  problemas personales 

con el gobierno militar de 1948-1958, con el que sin duda tenía distancia ideológica. 



130 
 

Honduras.411 Mientras que, en 1954, “trece de las veinte repúblicas latinoamericanas estaban 

gobernadas por regímenes militares.”412 

El Dr. Stanley Ross, de la universidad de Princeton, consideraba que en América Latina 

México era “el país que ofrecía el más halagador contraste de transición política, añadiendo que el 

último derrocamiento había sido hacía 35 años.” 413  

 Esto responde una pregunta simple -que hemos tratado de responder a lo largo de este 

capítulo-  pero que formulamos de nuevo porque entraña una respuesta que nos interesa incluir a 

nuestra argumentación: ¿Por qué los proscritos de Venezuela, Perú, Nicaragua, o de cualquier país 

del subcontinente elegían como refugio al país más septentrional de la comunidad 

hispanoamericana? ¿No les resultaba más conveniente avecinarse en naciones más próximas a su 

propia patria?  

La respuesta la brinda de manera muy clara el estudiante Eusebio Andújar hablando de la 

diáspora de perseguidos bolivianos que tuvo lugar en momento posterior al de nuestro periodo de 

estudio: “Adicionalmente había que considerar un elemento que resultó no menos relevante; el de 

las condicionas socio-políticas que cada lugar de recepción ofrecía de forma diferenciada. No fue 

lo mismo haber estado en el México gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

que (…) bajo la sombra de la Alianza Anticomunista Argentina.”414 Es decir, los gobiernos de aquel 

México eran más tolerantes con los revolucionarios que en él buscaban refugio, sin duda por la 

ideología que proclamaban, que los que se sucedían en el resto de América Latina, de corta e incierta 

duración, y, al ser respaldados por las oligarquías locales y los Estados Unidos  de la Guerra Fría, 

tenían una fuerte vocación antirrevolucionaria. Eso explica los ejemplos como los que enlista el 

arquitecto Véjar Pérez Rubio en párrafos como el siguiente: 

 El periodista peruano Genaro Carnero Checa, uno de los fundadores de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas (FELAP) , gustaba hablar de las tres “T” que México ha brindado 

siempre a los desterrados en su suelo: techo, trabajo y tribuna. Uno de los más distinguidos, José Martí, 

las recibió agradecido en los años que vivió en la capital azteca, en donde conoció además a la que 

sería su esposa y madre de su hijo, Carmen Zayas Bazán, y a quien sería en adelante su mejor amigo 

y confidente, Manuel Mercado, Ocho décadas después, en 1955, las recibirán también Fidel y Raúl 

Castro, Camilo Cienfuegos y los demás exiliados cubanos en México, que hallaron además en Tuxpan 

el yate que los conduciría de regreso a Cuba para combatir la dictadura de Batista y hacer la 

Revolución. Gabriel García Márquez, en su autoexilio de varias décadas, ha encontrado en México las 

condiciones idóneas para escribir y publicar una parte importante de su obra, como las encontró 

también Pablo Neruda en su estancia mexicana de principios de los años 40. El mismo Julio Cortázar, 

cuando la implacable enfermedad ya lo abatía, pasó una temporada de calor y esperanza en Cuernavaca 

antes de regresar a morir a París. Los ejemplos se multiplican.415 

                                                           
411 MORATINOS “Tribuna internacional” La Voz de Michoacán, sábado 19 de julio de 1952, p. 3,5, 6,7. 
412 LÓPEZ PORTILLO,  Las relaciones México - Venezuela 1910-1960… p. 177. 

 

 
414 ANDÚJAR, El Exilio Boliviano en México…, p. 16-17. 
415 VÉJAR, El exilio latinoamericano en México. Presentación, pp. 10-11. 
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Rafael Simón Jiménez, en 50 años de política exterior venezolana 1908-1958, dice hablando 

de las relaciones interamericanas: “La administración estadounidense, mantendrá con el gobierno 

de Marcos Pérez Jiménez una estrecha relación, que sólo se fisurará al final de su gestión, lo que le 

permitirá gozar del favor de la Casa Blanca y la distinción especial del Presidente Eisenhower, quien 

llegará a calificar al dictador venezolano como prototipo del gobernante deseado para América 

Latina.”416 y, “El gobierno de Pérez Jiménez, dará especial importancia a sus relaciones con los 

países del hemisferio, especialmente con aquellos que se asimilan a sus intereses y concepciones, 

marcando distancia con los gobiernos de Chile, Uruguay, Méjico y Costa Rica, con los cuales tendrá 

situaciones de tensión y rupturas a lo largo de su gestión.417 

Y pasa a mencionar lo estrechas que fueron las relaciones con Perú, Nicaragua, República 

Dominicana y Colombia. 

II.5 Reticencias de otros países a recibir exiliados 

Otra constante que hemos encontrado era la reticencia de diversos países -vecinos de 

Venezuela- a recibir expulsados políticos durante la Década Militar; hemos encontrado en ese 

sentido los casos de Cuba, Colombia, Curazao y Trinidad y Tobago. 

      No hay duda que antes de venir a México, el principal destino del grupo de nuestro 

estudio era Cuba –viene a mi mente el testimonio 1948-1958, Cuba: patria del exilio venezolano y 

trinchera de combatientes; que reúne documentos de varios venezolanos residentes allí- mas dejó 

de serlo, primero, cuando el gobierno del presidente Prío reconoció al gobierno militar de Venezuela 

–razón por la escuché, sin poder documentarlo, que Gallegos y Blanco se trasladan a México en 

1949- y, segundo y sobre todo, cuando Fulgencio Batista usurpó el poder; pues la actitud del nuevo 

gobierno contrastó con la de su antecesor; el líder máximo de AD, Rómulo Betancourt, testifica: 

“me salí de Cuba, y las razones me asistían. Entre Columbia y los dictadores de Caracas había un 

eficaz sistema de vasos comunicantes. No es por azar que al día siguiente de mi salida -el 13 de 

marzo- fuerzas armadas invadieran mi casa de habitación. Salté para Costa Rica .418 

 Simón Alberto Consalvi refiere que tras el ascenso de Batista  

La misma solidaridad que hubo antes entre los regímenes democráticos de Venezuela y Cuba se 

registró después, con mayor ahínco y con más concretos objetivos, entre las dictaduras (...) El primer 

objetivo fue, desde luego, el de la persecución de los exiliados venezolanos. Rómulo Betancourt, como 

tantos otros, tuvo que  abandonar la isla (...) Con Betancourt, la gran mayoría de los venezolanos 

radicados en La Habana tuvieron que irse a otros países, fundamentalmente a México. 419   

                                                           
416 JIMÉNEZ, 50 años de política exterior venezolana, p. 308. 
417 JIMÉNEZ, 50 años de política exterior venezolana, p. 316. 
418 Carta de Rómulo Betancourt, a Robert J. Alexander, San José, 23 de abril de 1952, en La Resistencia del 

partido del pueblo en el exilio, p. 30. 
419 Consalvi, prólogo, de 1948-1958, Cuba: patria del exilio venezolano y trinchera de combatientes, p. 8. 
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Para el caso de Colombia nos dice Rafael Simón Jiménez:  

En Colombia tanto el conservador Urdaneta Arbeláez como el dictatorial Pinilla no aceptan 

a los exiliados de nuestro país. Hay acuerdos entre ambos países para hostilizar a los adversarios 

políticos de sus gobiernos: Carlos Andrés Pérez es entregado por la policía colombiana a las 

autoridades de Caracas, el guerrillerto “Cheíto Velásquez” detenido por la Seguridad Nacional, es a 

su vez entregado a Bogotá; a los pocos días la prensa informa de su asesinato. Carlos Andrés Pérez 

no corre la misma suerte por las protestas internacionales entre ellas la del gobierno de Uruguay. En 

Curazao las autoridades holandesas también son hostiles a los desterrados de Venezuela. Luis Alvis, 

Luis Ciano y Alí Daza, este último enfermo y hospitalizado son expulsados de la isla. 420 

También los casos  de Ana Luisa Llovera y el testimonio de José Vicente Abreu nos parecen 

oportunos: Con respecto a Llovera -según Venezuela Democrática- la temible  Seguridad Nacional 

envió al Departamento de Seguridad de Colombia un expediente sobre los antecedente políticos de 

Llovera, quien fue “sindicada” de “comunista, Llovera se internó en el país vecino el 1 de noviembre 

de 1955 con una visa de turista que  consiguió en el Consulado General colombiano en Madrid, 

“habiéndole manifestado que en tierras colombianas podría arreglar su permanencia definitiva”, mas 

al estar ya en el país, y pese a su invocación de condición de exiliada política, solo obtuvo un 

salvoconducto por  90 días. Y el 27 de marzo de 1956 recibió la notificación del SIC con un plazo 

de 72 horas para abandonar el país, “sin más explicación que la aducida por la política de 

Venezuela”. Llovera encontró refugio temporal en Ecuador.421 

Años después, ella misma rememora sus periplos por una América donde no encontraba 

lugar seguro: 

 
La primera etapa de mi exilio fue Cuba. No me pareció un país muy agradable. Era muy 

corrompido y no había posibilidades de trabajo. Entonces decidí irme para México donde estaban 

muchos amigos”. (...)  De México me fui a Europa y estuve algún tiempo en España. Pude 

mantenerme allí con artículos que escribía bajo seudónimo en El Nacional, al amparo de mi amiga 

Teresa de Otero Silva. 

Regresé a América en un barco que llegaba a Colombia, con intención de encontrarme con 

mi familia en Cúcuta, pero solicité asilo político y no me lo concedieron. Me ordenaron abandonar 

el país en 24 horas. Entonces inicié un largo viaje por Sudamérica (...) Seguí a Bolivia donde estaban 

exiliados Manuel Mantilla y Domingo Alberto Rangel, y allí tomé un tren hasta Chile. Quise 

quedarme allí y mi gran amigo Salvador Allende me prometió conseguirme un trabajo. Mientras él 

hacía gestiones aproveché para ir a Argentina donde me puse en contacto con los socialistas de 

Alfredo Palacios (...) Al volver a Chile, Allende me comunicó que no había ninguna posibilidad de 

trabajo. Entonces decidí regresar a México pasando por todos los países de Centro América. 422  

Abreu, por su parte, escribía a su esposa el 15 de enero de 1958: “No pudimos vernos en 

Colombia. No dan visa para ese país. Hay trámites muy largos y siempre al final no se logra nada.”423 

                                                           
420 JIMÉNEZ, 50 años de política exterior venezolana, pp.317-318. 
421“ANALUISA LLOVERA”. Venezuela Democrática, Nº9, JUNIO de 1956, p. 11-12. 
422 PETZOLDT y BEVILACQUA, Nosotras también nos jugamos la vida, pp. 50-51. 
423 ABREU, Cartas de la prisión y del exilio, p. 222. 
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Con respecto a Trinidad los señalamientos son muy numerosos; testimonia Rodolfo Quintero 

que, estando apresado en su natal Venezuela: “fui interrogado en diferentes ocasiones por agentes 

del FBI, Americanos, y luego echado a Trinidad, en esa isla las autoridades británicas me hicieron 

salir”424  mientras Rigoberto Henríquez sentencia “Los tentáculos de Pedro Estrada se 

extendían hasta Trinidad y sus autoridades se prestaban a todos  sus designios”.425 Y Jovito Villalba 

también estuvo en ese caso.426 

Rómulo Betancourt cita primero una nota aparecida en el “diario oficioso” de Trinidad y 

Tobago “el Trinidad Guardian”, del 25 de agosto de 1954:  

Hasta ahora hemos tratado de ser buenos vecinos, al extremo de ir mucho más lejos de lo que 

debiéramos para tener contentos a nuestros amigos de más allá del golfo Paria… les hemos permitido 

que nos impartan órdenes con respecto al tratamiento que debemos dar a los refugiados políticos y 

que nos impongan a quienes debemos y a quienes no debemos dar asilo… para complacer a “nuestros 

amigos” de Venezuela hemos vigilado a los refugiados políticos que han venido a este lado del Golfo 

y los hemos expulsado de Trinidad cuando nuestros amigos de Caracas nos lo han ordenado. 

 

Y añade el título de otra nota en ese sentido, esta vez aparecida en El Imparcial, de Puerto 

Rico, del 11 de febrero de 1955: “Numerosos exiliados venezolanos que viven actualmente en 

Trinidad se encuentran amenazados de ser deportados de la Isla”.427  

 

 Poco después, el periódico de los comunistas venezolanos en México, Noticias de Venezuela 

reproducía parte de la nota publicada en El Tiempo de Bogotá, el 4 de marzo de 1955, bajo el título 

EL DRAMA DE TRINIDAD, donde se leía: 

 El caso de los desterrados venezolanos en la isla británica de Trinidad, cuyo gobernador 

considera que la hospitalidad es materia de negocio, constituye lamentable episodio de la vida 

americana. Hace algunos meses, las autoridades de Trinidad resolvieron expulsar de su territorio, 

únicamente por ser desterrados venezolanos, a Jovito Villalba y dos o tres compañeros suyos. Ahora, 

la medida de entonces tiende a generalizarse, según afirma la agencia noticiosa INS. El gobernador 

de la isla británica, denunciado por un diario tan respetable como “The Trinidad Guardian” parece 

inclinarse al establecimiento de un régimen de excepción contra los venezolanos allí radicados. Ese 

régimen consiste, simplemente, en que no podrán vivir en Trinidad como cualquier otro 

extranjero…”428 

También suponemos que, dada la época de nuestro estudio, época de una de las crisis de 

paranoia más radicales de la Guerra Fría, en que toda oposición o reticencia a la política de la Casa 

Blanca era tachada de comunismo por Estados Unidos y los gobernantes que con ellos quisieran 

congraciarse; recordemos que era la gestión del presidente Eisenhower (1953-1961), en que el 

director de la CIA era Allen Dulles, y época del radical senador republicano Joe mc Carthy; en tales 

                                                           
424 Fondo Histórico Vicente Lombardo Toledano, Universidad Obrera de México, AD. 68297, legajo 945. 
425 HENRÍQUEZ, Memorias, II-94. 
426 Entrevista con María Eugenia Villalba Vera, Caracas, 10 de febrero de 2018. 
427 BETANCOURT, Venezuela política y petróleo, p. 751. 
428 “En Trinidad: PELIGRO PARA LOS EXILIADOS”, Noticias de Venezuela..., año IV, n°41, abril de 

1955, p. 3. 
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condiciones la potencia continental no podía ser el refugio de los opositores a los regímenes 

respaldados por el imperialismo y gobierno norteamericanos, como sí lo era y lo siguió siendo para 

exiliados identificados con sus ideas; lo que lo convirtió en el refugio de exiliados de esta posición 

más grande del continente. 

Mas -repetimos- para los opositores de ese modelo, el refugio más solicitado para exiliados 

políticos de América fue, por lo menos entre 1920 y 1988, nuestro México, de donde no tenemos 

noticia de expatriación alguna, era un destino seguro para los enemigos del régimen… 

II. 6 Los cinco exilios venezolanos en México  

Limitándonos al país que originó el flujo de perseguidos que pretendemos estudiar, debemos 

mencionar que tenemos noticia de que en cinco ocasiones en la historia independiente de los dos 

países, diferentes gobiernos establecidos en Venezuela orillaron a sus opositores a buscar refugio 

fuera del país, encontrándolo en México; dichos gobiernos fueron: 

 El de los hermanos José Tadeo y José Gregorio Monagas. 

 La dictadura más larga de la historia de la república hermana: La del general Juan 

Vicente Gómez (1908-1935). 

 La presidencia  del general Eleazar López Contreras, sucesor de Gómez (1935-

1941). 

 Los gobiernos emanados de la Revolución de octubre o Trienio Adeco (1945-

1948). 

 Los gobiernos militares que gobernaron el país entre 1948 y 1958.  

En cuanto al primer grupo al que hemos hecho mención solo podemos decir que se trató de 

un pequeño grupo que, entre 1852 y 1855, protegidos por el general López de Santa Anna, vivieron 

en México: el general José Ramón Soto, los coroneles Juan Fernández, Genaro Pacheco, Pedro 

Gómez y el marino Miguel Bousqué, mientras su líder, el expresidente José Antonio Páez, exiliado 

en Estados Unidos, en una visita a México fue recibido por Su Alteza Serenísima espléndidamente 

en Palacio Nacional y condecorado con la Orden de Guadalupe.429 

Siete décadas más tarde, y estando construyéndose ya en México la tradición de que hemos 

hablado, llegó un flujo de importancia cualitativa del que no encontramos estimaciones numéricas, 

los opositores a la anacrónica dictadura del general Gómez, gobernante de posición antagónica a los 

principios proclamados por la Revolución Mexicana, nos dice el Diccionario Enciclopédico de 

México: 

 
Obregón, desde la presidencia de México, permitió a un grupo de venezolanos opuestos a la 

dictadura de Gómez organizar, desde el territorio nacional, una expedición armada. Estos 

venezolanos exiliados en México eran: Luis y Alfredo López Méndez, Humberto Tejera, 

Guillermo Egea Mier, Carlos León, Pedro Elías Aristigueta, Diego Córdoba, Ramón Ayala, 

Salvador de la Plaza, Víctor Volcán, Carlos y Manuel María Aponte, Gustavo Machado, Horacio 

Blanco Fombona, los generales Ortega Martínez y Emilio Arévalo Cedeño, Bartolomé Ferrer y 

                                                           
429 LANDAETA, Relaciones entre México y Venezuela, p. 10. 
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Alberto Ravell. Aun  en México (...) Salvador de la Plaza y Gustavo Machado fundaron el Partido 

Revolucionario Venezolano. De 1927 a 1935 se suspendieron las relaciones diplomáticas entre 

México y Venezuela. En 1931 se organizó en México otra expedición fallida (...) en esta 

expedición, organizada por Carlos León, viajaron unos 200 internacionalistas mexicanos; el 

desembarco de esta invasión en las costas del estado Falcón motivó aquel siniestro telegrama  de 

León Jurado a su jefe  Juan Vicente Gómez: “Mañana comerán carne mexicana los zamuros 

corianos.430 

En ese grupo de desterrados también vino una figura particularmente interesante: Manuel 

Antonio Pulido Méndez, quien, siendo estudiante, apoyó una famosa huelga de tranviarios en 

Caracas, lo que le valió el destierro;  en 1922 ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y fue secretario de José Vasconcelos;.431 quien también 

recibió a Alberto Ravell, quien, según la versión consignada en el Diccionario Histórico de 

Venezuela: “Va luego a México donde es recibido y atendido personalmente por José Vasconcelos 

(...) Ravell se compromete a regresar a Venezuela con el propósito de dar muerte a Gómez; lo 

acompañaba un mexicano dispuesto a la aventura, el coronel Manuel Oreamuno Berrocal.”432 

 

Otro de esos opositores fue Miguel Zúñiga Cisneros, llegó a México en 1921 aceptando la 

invitación a un Congreso internacional de Estudiantes, decidió concluir su carrera de medicina en 

la misma UMSNH, con el grado de Médico–Cirujano (1924). En 1922 entró a participar activamente 

en la lucha política dentro del ideario socialista, promoviendo campañas en contra de la dictadura 

gomecista, y adoptó la visión marxista para promover cambios sociales. Ocupó el cargo de 

"Consejero de Higiene y Director del Hospital de Valle de Santiago" (1924 – 1926) y Delegado 

Sanitario y Director del Hospital Civil y del Hospital de "la México Mines" en México (1926 – 

1928). Participó en la fundación del Partido Revolucionario Venezolano en México y ocupó la 

posición de Secretario General del mismo. También se desempeñó como Jefe de la campaña contra 

                                                           
430 MUSACCHIO: Diccionario Enciclopédico de México, p. 2145,  artículo “Venezuela”. 
431 Diccionario Histórico de Venezuela, artículo “Pulido Méndez, Manuel Antonio” y   

http://medicosfamososdevenezuela.globered.com/categoria.asp?idcat=966. 

En el Archivo de la UMSNH existe el expediente de Manuel Pulido Méndez, donde los únicos  documentos 

que hay son un certificado membretado, sellado y firmado en la Escuela Nacional Preparatoria de México 

DF, fechado el 3 de abril de 1922, que CERTIFICA que don MANUEL PULIDO M. que tenía acreditados 

los estudios preparatorios requeridos para ingresar a la Facultad de Medicina, y por lo tanto “se le expide el 

presente PASE para la Facultad de MEDICINA”. Y En el segundo, en hoja membretada del Colegio primitivo 

y nacional de San Nicolás de Hidalgo, donde se lee:  “PASE a la Facultad de Medicina al alumno Manuel 

Pulido M. por haber justificado, ante esta Regencia con las constancias respectivas, que terminó todas las 

materias de los estudios preparatorios para la carrera de MEDICO. 

Morelia, a 6 de abril de 1922. 

Lo firman el Regente y el Secretario, y dice al final: “Al Señor Director de la Escuela de Medicina… 

Centro de Estudios sobre la cultura Nicolaita /Archivo Histórico, UMSNH, Expediente 3169, de Manuel 

Pulido M. caja 85, fondo Control Escolar, Sección Estudios Universitarios, serie Expedientes de Estudios). 

Por su parte Gabriela Rubio Lepe, en su tesis de licenciatura “La escuela de medicina de la Universidad 

Michoacana, 1917-1939”, 2001, 180 pp. Enlista al alumno “Manuel Pulido” entre los alumnos ingresados en 

1922, ¡pero pone que era originario de Veracruz! (p. 69). 
432  Diccionario Histórico de Venezuela, Vol. III-p. 816 artículo “Ravell, Alberto”.  

http://medicosfamososdevenezuela.globered.com/categoria.asp?idcat=966
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la Oncocercosis en el estado de Chiapas, (1929 – 1931) 433 Regresó a su patria, para 1938 –bajo la 

presidencia del Gral. López Contreras- era diputado de oposición, y fue, junto con Rómulo Gallegos, 

de los diputados que con más celo respaldaron la propuesta de ley petrolera del patriota ministro 

Néstor Pérez.434 

 

Interesante también es la figura de Salvador de la Plaza, quien llegó a México en 1927, donde 

fundó, con Carlos León ¡quien había sido gobernador de Caracas! y los hermanos Gustavo y 

Eduardo Machado el Partido Revolucionario Venezolano (Comunista) además de ser director de las 

revistas Libertad (Órgano de difusión del partido) y El Libertador, vocero de la Liga Anti-

imperialista de las Américas.435 Dirigiendo Libertad a partir de 1928. 436  

También es oportuno recordar que el Comité Manos Fuera de Nicaragua estuvo dirigido por 

el abogado venezolano Gustavo Machado, uno de los políticos más interesantes del siglo XX 

venezolano, 437 y la Unión Centro Sud Américana y de las Antillas, presidida por Carlos León. 438 

También estuvo en México, en la década de los veintes, el legendario general antigomecista 

Rafael de Nogales.439 

 La investigadora mexicana Felicitas López Portillo nos pormenoriza sobre las desavenencias 

entre las dos naciones hermanas regidas por gobiernos tan distintos. Las relaciones eran únicamente 

consulares, pues no se mantenían a nivel de ministros, pero habían sido inauguradas nada menos 

que desde 1834, y eran de las pocas que ambos países, tras un siglo turbulento, habían conservado 

intactas. Mas dejarían de estarlo por primera vez en 1923. 

El primer incidente que encendió los ánimos fue cuando el rector Vasconcelos pronunció un 

incendiario discurso el 12 de octubre de 1920, al inaugurar la cátedra de sobre historia de América 

Española en la Escuela Nacional Preparatoria, calificó al general Gómez como “El último de los 

tiranos de la América española, el más monstruoso; el más repugnante y el más despreciable de 

todos los déspotas que ha producido nuestra infortunada estirpe (...) un cerdo humano que deshonra 

nuestra raza y deshonra a la humanidad.”440  

                                                           
433 http://www.Médicos Famosos de Venezuela: Miguel Zúñiga Cisneros 

http://medicosfamososdevenezuela.globered.com/categoria.asp?idcat=92. 

Rubio Lepe afirma que Zúñiga Cisneros se tituló en la UMSNH los días 5 y 6 de septiembre de 1924. 

RUBIO  LEPE, “La escuela de medicina de la Universidad Michoacana”, p.73. 
434 Discurso del senador vitalicio Rómulo Betancourt, agosto de 1975, en Nacionalización del petróleo en 

Venezuela, p. 250. 
435 Diccionario Histórico de Venezuela, artículo “Plaza, Salvador de la”, pp. 660. 
436 ARAUJO, Narrativa venezolana contemporánea, p. 247. 
437 “Manos Fuera de Nicaragua”, en El Machete, 28 de enero de 1928, en Moreno, El Exilio 

Nicaragüense… p. 171 (Véase dos imágenes de su vida en las imágenes 3 y 4 del Anexo 14). 
438 MELGAR, Vivir el exilio en la ciudad…, p. 92 
439 VILLANUEVA, Sandino En Yucatán…  p. 226 
440 LÓPEZ PORTILLO, Las relaciones México - Venezuela 1910-1960…, p. 30 

http://medicosfamososdevenezuela.globered.com/categoria.asp?idcat=92
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 Ante la inmediata reclamación diplomática del país aludido, la cancillería mexicana expresó 

que “la postura del filósofo no es la oficial de México, y que por tanto no se solidarizaban con sus 

declaraciones” ante lo cual Vasconcelos presentó su renuncia, que no le fue aceptada; en tanto 

Gómez, buscando elevar su prestigio, ordenó liberar a algunos presos políticos, algunos ellos se 

refugiaron en México.  

 Otra desavenencia tuvo lugar al año siguiente: 

A fines de 1921 unas damas venezolanas se acercaron a la esposa del titular del Ejecutivo para 

que intercediera por los presos políticos de su país (...) Doña María Tapia de Obregón organizó a un 

grupo de amigas (Esther Alva de Pani, Margarita Casasus de Sierra, Rosa Obregón, Sara Pérez de 

Madero) con el fin de enviarle una carta al general Gómez, quien ni siquiera se dignó contestarles. En 

la misiva pedían piedad para los presos políticos, “rogándole muy atentamente informarnos si estarían 

dispuestos a conmutarles la prisión por el destierro, en cuyo caso las suscritas iniciaremos una  colecta 

de fondos en toda esta república. También se produjeron asperezas por el alquiler que un grupo de 

exiliados venezolanos hizo del barco El Superior (...) Aunque nuestro gobierno, al parecer, no tuvo 

injerencia en la intentona, fue acusado de connivencia con los alzados (...) es indudable que existía un 

clima de ayuda a los movimientos libertarios del continente y una política de recepción hacia los 

desterrados por tales motivos.441   

 Mas el incidente más serio tuvo lugar en septiembre de 1923, cuando la gendarmería del 

puerto de La Guaira no dejó desembarcar a los integrantes varones de la Compañía mexicana de 

revistas Sánchez-Wimer, entre cuyos 40 integrantes estaba la entonces célebre Esperanza Iris. A las 

mujeres sí se les dejó desembarcar, “para hacerles un ignominioso registro”, una dama abofeteó a 

un guardia, “Lo ocurrido provocó mítines convocados por el Sindicato de Artistas Teatrales 

apoyados por algunos sindicatos obreros y por estudiantes.”442  

Poco después Pedro Manuel Arcaya, representante venezolano ante Washington, en una 

reunión de la junta directiva de la Unión Panamericana a principios octubre de 1923, se opuso a la 

tentativa de elegir a México como sede del siguiente encuentro de la comisión interamericana de 

comunicaciones eléctricas: “El próximo congreso no debe reunirse en la capital mexicana porque 

ella es un refugio de criminales; las escuelas mexicanas son focos de rebelión y salvajismo. México 

carece de personalidad porque es un país de libertinos y bandidos.” También calificaba a 

Vasconcelos de “archiconspirador” que incitaba al general Obregón a fomentar movimientos 

revolucionarios en Venezuela. La prensa ventiló el asunto, Gómez declaró “Esos mexicanos son 

unos bandidos que no me quieren porque soy hombre de orden; pero me es indiferente. Yo me 

sacrifico por servir a mi patria, porque sin mí, Venezuela sería otro México.” Y remató: “Mejor que 

el tal Obregón haya roto las relaciones, porque ésos son unos corrompidos que corrompen todos los 

pueblos que tratan”.443 

 López Portillo señala que la respuesta venezolana de no permitir el desembarco de los artistas 

fue considerada insatisfactoria por el gobierno mexicano, “Como no se dieron otras justificaciones 

                                                           
441 LÓPEZ PORTILLO, Las relaciones México - Venezuela 1910-1960…, p. 35. 
442 LÓPEZ PORTILLO, Las relaciones México - Venezuela 1910-1960…, p. 38. 
443 LÓPEZ PORTILLO, Las relaciones México - Venezuela 1910-1960…, p. 40. 
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ni tampoco se alegraron medidas de inmigración ni sanidad, y [como] el gobierno de México no 

puede permitir que se dé a sus nacionales trato diferente a los individuos de otros países”, ordenó el 

cierre de su consulado en Caracas y retiró el exequatur de los cónsules venezolanos en la ciudad de 

México y en Tampico.”  

 Y en nota del pie de página dice “El primero de septiembre de 1924 el general Álvaro 

Obregón informó al Congreso que “Por causas ya suficientemente conocidas y derivadas de 

descortesías y desigualdades de tratamiento para nuestros nacionales, fueron clausurados los 

consulados mexicanos en Venezuela” mientras el canciller venezolano Pedro Itriago Chacín dijo 

que Vasconcelos “ha continuado usando la influencia derivada de su puesto oficial para estimular 

elementos hostiles a nosotros, a los cuales les basta revelar su hostilidad a este  gobierno para obtener 

el apoyo de los círculos oficiales de México”444 

 López Portillo también rememora la expedición de octubre de 1931, cuando miembros del 

Partido Revolucionario Venezolano -después Comunista- radicados en México, con el apoyo del 

general Francisco J. Mújica organizaron una expedición de exiliados venezolanos y algunos 

mexicanos veteranos de la reciente revolución, tentativa que terminó en desastre y costó muchas 

vidas, pero que “fue aprovechada por el régimen gomecista, paradójicamente, para tender puentes 

de reconciliación hacia México. Los sobrevivientes oriundos de este país (...) fueron tratados con 

gentileza y repatriados en cuanto se aclaró su situación.” Tras de lo cual la prensa mexicana debatió 

sobre la conveniencia y la congruencia de reanudar relaciones con la dictadura gomecista; mientras 

El Universal Gráfico proponía la reanudación, Excélsior consideraba que hacerlo significaría 

considerar que el pueblo venezolano merecía su gobierno.445 

Y continuaron las fricciones por pequeños detalles: Por esos días el intelectual conservador 

mexicano Nemesio García Naranjo vivía en Venezuela, donde se había convertido en un emulador 

de Gómez, había presos mexicanos allá y, mientras que las autoridades migratorias venezolanos 

ponían reparos a la entrada de ciudadanos mexicanos, las mexicanas no las ponían con respecto a 

los ciudadanos venezolanos…446  

López Portillo considera que el gobierno gomecista tenía especial interés por la reanudación 

de las relaciones porque en 1930 se cumpliría el centenario del deceso del libertador Bolívar, y en 

1933 el sesquicentenario de su natalicio, y quería enarbolar el ideal bolivariano de la alianza 

hispanoamericana,447 aunque también -pensamos nosotros- quería cerrar la posibilidad de más 

expediciones preparadas desde ese territorio hermano.  

Las relaciones entre los dos países fueron restablecidas el 24 de julio de 1933, designando el 

gobierno mexicano al abogado Esteban García de Alba como su Ministro en Caracas, mientras 

Gómez enviaba a un embajador “de lujo”: José Gil Fortoul, uno de los principales intelectuales 

                                                           
444 LÓPEZ PORTILLO, Las relaciones México - Venezuela 1910-1960…, p. 41-42. 
445 LÓPEZ PORTILLO, et al., Bajo el manto  del libertador..., p. 111. 
446 LÓPEZ PORTILLO, Las relaciones México - Venezuela 1910-1960…, p. 46. 
447 LÓPEZ PORTILLO, et al., Bajo el manto del libertador. P. 111. 
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positivistas que ponderaban a Gómez como un gobierno necesario, pues tenía en paz y orden al 

otrora permanentemente convulsionado país.448  

Interesante es mencionar que, según testimonia la autora citada, los embajadores mexicanos 

criticaban en sus informes confidenciales los abusos de la dictadura, ya próxima a su final, y el 

abandono que poco a poco tenía lugar en el país de productos tradicionales, al tiempo que iba 

aumentando su dependencia del petróleo; algunos productos mexicanos comenzaron a exportarse a 

Venezuela: arroz y garbanzo. 

México también fue refugio de quienes huyeron del gobierno del sucesor de Gómez, general 

López Contreras: 

El 13 de marzo de 1937 este gobierno decretó la expulsión de 48 dirigentes acusados de 

comunistas, entre quienes estuvieron: Miguel Acosta Saignes, José Silva, Hermenegildo Briceño, 

Rómulo Betancourt, Gonzalo Barrios, Gabriel Bracho Montiel, Manuel Antonio Corao, Alfredo 

Conde, Salvador de La Plaza, Francisco José (Kotepa) Delgado, Carlos D’Ascoli, Juan Bautista 

Fuenmayor, Raúl Leoni, Gustavo Machado, Guillermo Mujica, José Antonio Mayobre, Augusto 

Malavé, Miguel Otero Silva, Alejandro Oropeza, Inocente Palacios, Rodolfo Quintero, Valmore 

Rodríguez, Jovito Villalba e Isidro Valles.449 

 

Damos la palabra de nuevo al Diccionario Enciclopédico de México: 

En su viraje reaccionario de 1937, López Contreras disolvió los partidos populares, suprimió 

la prensa de oposición y expulsó a 37 revolucionarios que fueron asilados en México por Lázaro 

Cárdenas: entre ellos estaban varios personajes de la futura política venezolana, como Jóvito Villalba, 

Gustavo Machado, Inocente Palacios, Carlos Augusto León y Tomás Jiménez Arráis, (...) quienes 

estudiaron la realidad mexicana; Carlos Irazábal que editó, con prólogo de Luis Chávez Orozco, la 

primera edición de Hacia la democracia; Carlos Augusto León autor del poemario (...) Los pasos 

vivientes; y Miguel Otero Silva, quien en la ciudad de México vio aparecer su primer libro de poemas, 

Agua y cauce, y su primera novela: Fiebre.450  

Creo que otra razón que explica que México haya sido elegido como país refugio por el Flujo 

de nuestro estudio es que algunos de los miembros de nuestro grupo ya habían estado en el país en 

calidad de exiliados durante las dos primeras Diásporas. Tal era el caso de Gonzalo Barrios, Gabriel 

Bracho Montiel, Carlos D’Ascoli, Eduardo y Gustavo Machado, Rodolfo Quintero y Jovito Villalba. 

Flujo que -nótese- llegó durante el sexenio del mayor protector del exilio de nuestro estudio: el 

general Cárdenas… 

 

Como se recordará, sucedió al presidente López Contreras el general Medina Angarita, al que 

derrocó una sublevación de posición antagónica, que asumió el poder con el nombre de  Junta  

Revolucionaria  de  Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela, el que -debemos reconocerlo- 

                                                           
448 LÓPEZ PORTILLO, Las relaciones México - Venezuela 1910-1960…, p. 49-52. 
449 Diccionario Histórico de Venezuela, v. II. p.1011, artículo “López Contreras, Eleazar, gobierno de”. 
450 MUSACCHIO, Diccionario Enciclopédico de México, pp. 2145-2146.  

Hemos encontrado en el AGN los expedientes que testimonian la entrada por Acapulco de Barrios, Bracho, 

Villalba, Gustavo Machado, Ramón Horacio Machado, Palacios, De la Plaza, así como de otros miembros 

de ese flujo como Rafael Martínez y Troconis Guerrero.  
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también persiguió a sus opositores, los que, por su ideología y origen –resultaban herederos de la 

dictadura de Gómez- contrastaban con la ideología revolucionaria imperante en ese entonces en 

nuestro país. Lo cual explica, en nuestra opinión, que por lo general no tocaron las puertas de  

México; se exiliaron en los Estados Unidos los personajes más importantes de ese régimen -los 

expresidentes López Contreras y Medina, el ex ministro de educación Uslar Pietri y el historiador 

Vicente Dávila- mas, a pesar de todo, un pequeño grupo de ellos buscó amparo en México “Algunos 

personajes significativos del gobierno derrocado buscaron refugio en la embajada mexicana. Entre 

quienes solicitaron asilo y les fue concedido (...) estaban varios militares de alta jerarquía, como los 

generales Andrónico Rojas, ex comandante de la Tercera Zona Militar (...) y el general Marco 

Arquina, ex director de la Escuela de Aviación.”451  

 

Y, en cuanto al flujo que llegara al país entre 1949 y 1958, tema de nuestro estudio, podemos 

decir que se trata del grupo más numeroso de todos los exilios venezolanos en México hasta ese 

momento y en el que se contaron los personajes más importantes, y que en esa ocasión fue nuestro 

país –en la generalidad de las opiniones- el mayor destino de la ola migratoria de exiliados que 

produjo Venezuela, tenemos en mente algunas explicaciones, y asimismo tenemos conocimiento de 

los flujos de perseguidos por ese régimen hacia Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Cuba y 

Chile. 452 

II.7 La estrecha relación de Rómulo Gallegos con México 

 Además de todo lo anterior, hemos de decir que el principal protagonista del quinto  exilio 

venezolano en México, Rómulo Gallegos, principal apoyo político, personal, moral y hasta 

económico de muchos de sus compatriotas, tenía desde 1942 buena y creciente relación con México: 

fue el primer país de América que conoció,  cuando lo visitó entre el 15 de noviembre de 1942 y 

marzo de 1943; y –me atrevo a decirlo- era el país del mundo donde tenía más y mejores relaciones. 

Una nota periodística informaba: 

 
Desde fines de octubre de 1942 se difundió en México la noticia del viaje de Gallegos: “por 

nuestro hilo directo NUEVA YORK-MONTERREY-CARACAS. Oct. 26.- (A.P.) Se ha sabido aquí 

que Rómulo Gallegos novelista venezolano de renombre, saldrá muy pronto a México para supervisar 

la filmación de su famosa “DOÑA BÁRBARA”. 

 No se anunció el nombre de la empresa que se encargará de la filmación de dicha película. 
453 

El Nacional nos da cuenta de detalles de su arribo y las razones que lo traían a nuestro país: 

 Procedente de Panamá, llegó ayer por avión a las 17.30 horas (...) Rómulo Gallegos en compañía 

de su señora esposa. 

                                                           
451 LÓPEZ PORTILLO, et al., Bajo el manto del libertador, nota 101, a pie de páginas 152-153. 
452 El novelista Miguel Otero Silva comparte nuestra apreciación en México, constante el exilio político 

venezolano, incluido en el Capítulo I de este trabajo, así como los politólogos argentinos Sznajder y Roniger. 
453 “VA A MÉXICO UN NOVELISTA VENEZOLANO”, El Porvenir, 27 de octubre de 1942, p. 2. 
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 El Secretario de la legación de Venezuela, prominentes miembros de la colonia de ese país y literatos 

mexicanos y centro y SudAmericanos estuvieron a darle la bienvenida (...) Después de agradecer estas 

manifestaciones, expresó a los concurrentes y periodistas allí presentes su enorme satisfacción por 

visitar México, cuya tradición y literatura, y sobre todo, cuyos esfuerzos en las luchas político-sociales 

y puramente políticas del Continente han sido motivo siempre para él de grandes sugerencias y le han 

llenado de admiración como ciudadano y como novelista. 

 (...) Contestando a preguntas que se le hicieron expresó , que su arribo a nuestro país responde a 

haber deferido a la invitación que le hizo una empresa de películas que ha tomado a su cargo la 

filmación de la trama o argumento de su novela “DOÑA BÁRBARA” (...) Con este motivo hizo 

elogios muy amplios de la industria cinematográfica mexicana (...) Por naturales razones del cansancio 

originado por el prolongado viaje hasta esta capital, determinó desde luego retirarse a las habitaciones 

que se le tenían reservadas en el H R, (...) El autor de Doña Bárbara”, “Canta Claro”, y otras meritorias 

obras costumbristas que le han dado el renombre de que goza, iniciará hoy sus actividades, contándose 

entre ellas asistir a diversos agasajos que le han preparado sus allegados, así como para celebrar 

entrevistas con diversos hombres de letras y funcionarios de nuestro país. 454 

El escritor fue recibido por importantes personalidades de los medios culturales, académicos 

y políticos del país, como el Secretario de Educación Pública, licenciado Octavio Véjar,455 y el 

propio presidente de la República, encuentro acerca del cual nos informa un testimonio de prensa: 

“Rómulo Gallegos fue recibido en audiencia especial por el señor Presidente Ávila Camacho, quien 

al saludar al escritor venezolano le dijo: “He leído todas sus obras. Lo felicito. Ya tendremos tiempo 

de charlar más ampliamente.”456 

Y comenzaron los homenajes: “Mañana a las 12 horas tendrá lugar en el Salón de Sesiones 

del Departamento del Distrito Federal, el homenaje que las autoridades metropolitanas y el Consejo 

Consultivo de la Ciudad de México rendirán al distinguido novelista venezolano Rómulo Gallegos, 

con motivo de la imposición de la medalla de huésped distinguido que hará el Jefe de esa 

dependencia, licenciado Javier Rojo Gómez.” Y nos informa que tomarían la palabra Artemio del 

Valle Arizpe –cronista de la ciudad- y José de J. Núñez, director del museo nacional de historia y la 

Orquesta Típica de México.457  

La prensa de la época también informaba de otras actividades, como que la editorial TOR, de 

Argentina, hizo contrato en la notaría de Heriberto Ponce de León, en la calle de Uruguay, para 

editar dos obras de Rómulo Gallegos, una de ellas inédita.458  

 En cuanto a la negociación de la película sabemos de la intención del escritor para llevarla a 

la pantalla grande en Venezuela, mas, al no ser esto posible, decidió buscar su filmación en México. 

                                                           
454 “LLEGÓ A MÉXICO EL ILUSTRE NOVELISTA SR. ROMULO GALLEGOS. 

El Nacional, lunes 16 de noviembre de 1942, Primera plana y página 8. 
455 “RECIBIO EL SR. LIC. VEJAR A RÓMULO GALLEGOS”, El Nacional, México DF. 19 de 

noviembre de 1942, p. 2. 
456  “MEXICOSAS”, Jueves de Excélsior, México DF. 3 diciembre de 1942, p. 35. 
457 “EL HOMENAJE DEL C. CONSULTIVO A RÓMULO GALLEGOS”, El Nacional, México DF. 3 de 

enero de 1943, p. 4. 
458 Jueves de Excélsior, México DF. 27 mayo 1943, p. 9. 
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Para el papel protagónico sabemos que la elegida era Isabela Corona, pero que en una fiesta conoció 

a María Félix, y se decidió por ella.459 La película, realizada por productora Grovas S.A, fue dirigida 

por Fernando de Fuentes,  y en ella intervinieron María Elena Marqués y Julián y Andrés Soler. 

Isabel Lincoln Strange, en su tesis de licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la 

UNAM, afirma que la película fue rodada a partir del 5 de marzo de 1943, en diversas locaciones 

del estado de Veracruz, fue  estrenada el 16 de septiembre del mismo año en el cine Palacio de la 

capital mexicana, “nadie esperaba que durara seis semanas en exhibición, cuando gran parte de los 

filmes de la época duraban una o dos, si acaso cuatro.”, y cita una biografía de Fernando de Fuentes: 

“Doña Bárbara  fue elegida por la Unión de Periodistas Cinematográficos Mexicanos la mejor 

película nacional de 1943 y la de mejor argumento. Agustín Isunza y María Elena Marqués 

recibieron a su vez los premios a las mejores actuaciones masculinas y femeninas.”460 

Y de la capital pasó a exhibirse en la provincia; el 26 de septiembre de 1943, se exhibió la 

premiere en el cine Elizondo de Monterrey461, donde duraría también más de lo normal.   

Posteriormente otras tres de sus novelas fueron llevadas al cine, dirigidas, producidas e 

interpretadas por mexicanos: En 1944 se rodó y exhibió La Trepadora, dirigida por Gilberto 

Martínez Solares, con Sara García y José Cibrián; en 1945 se filmó y estrenó Canaima, dirigida por 

Juan Bustillo Oro y producida por Filmes México, con Jorge Negrete, Gloria Marín y Carlos López 

Moctezuma, y ese mismo año se filmó Cantaclaro, dirigida por Julio Bracho, estrenada al año 

siguiente.462 

El doctorado Honoris Causa de la Universidad Michoacana 

 

 El escritor aprovechó su primera estancia en México para recibir el doctorado Honoris 

Causa con que esa institución le honró en otorgarle. Cabe señalar que esa fue la primera institución 

universitaria del mundo que le otorgó tal distinción, y que  Gallegos fue el primer extranjero en 

recibirla… 

 

 La prensa de la época nos pormenoriza de los hechos: “El lunes 18 de enero, con un acto 

semejante al que cada año se celebra, abrió oficialmente la Universidad Michoacana los cursos 

correspondientes al presente año. En el acto fue presentado a la grey estudiantil el gran novelista 

venezolano Rómulo Gallegos.” 

 

                                                           
459 AGUILAR GALVÁN, Carlos. “Rómulo Gallegos influyó en el destino cinematográfico de la sonorense 

María Félix”. El Nacional, México DF. 11 de noviembre de 1989.  
460 GARCÍA RIERA, Emilio, Fernando de Fuentes (1894-1958) México, Cineteca Nacional, 

CONACULTA 1988, 230 pp. p. 67, en LINCOLN STRANGE,  Literatura y cine mexicano. Doña 

Bárbara, la novela de Rómulo Gallegos, p. 133. 
461 El Porvenir, Monterrey, NL, 29 de septiembre de 1943, p. 14. 
462 AMADOR / AYALA, Cartelera cinematográfica 1940-1949, p. 150, 180, 212 y 222. Aunque /Gallegos 

afirmó después que Doña Bárbara y La Trepadora fueron producidas por Clasa Films.   



143 
 

Después nos refiere que tomaron la palabra el joven estudiante de leyes Alfonso Espitia -

quien hizo un elogio en nombre de la juventud mexicana y de la Universidad Michoacana de la obra 

y del liderazgo moral del escritor en el duro contexto de la guerra-463 el Secretario General de la 

universidad doctor Gregorio Torres Fraga,  el poeta Ramón Martínez Ocaranza, y le entregó el 

pergamino el Rector Victoriano Anguiano Equilúa; al final del acto respondió  Gallegos: “yo me 

siento orgulloso (...) de haber merecido elogios de hombres reconocidos de México; yo que, urgido 

en mis días de estudiante por apremios inaplazables no tuve tiempo de adquirir un título 

universitario. Hoy me dan ustedes un título que nunca pude soñar y no puedo hacer otra cosa que 

emocionadamente darles las gracias. 

 

Y terminaba diciendo: “Sepan ustedes que entre ustedes está un mexicano más”.464 

II.8 Identificación ideológica AD-PRI 

Finalmente creo que debemos mencionar que diversas opiniones han sugerido que hubo 

cierta influencia, sincronía y equivalencia ideológica y programática entre los partidos 

Revolucionario Institucional y Acción Democrática, relación que, en uno de sus primeros  capítulos, 

estudiamos al inicio del capítulo siguiente,  razón que explica que, al regreso del grupo de nuestro 

estudio, ya durante la Cuarta República, se fundaran en Venezuela instituciones similares a las que 

los exiliados vieron en su estancia en México, de lo cual hablaremos en otro momento.465 

 Tal era el país que recibió al quinto exilio venezolano, el grupo de nuestro estudio. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
463 El discurso íntegro de Espitia, en FEUM, órgano de la federación estudiantil universitaria de 

Michoacán, n°2, Morelia, enero de 1934, pp. 1 y 5. 
464 El Nacional, miércoles 27  de enero de 1943, nota “GALLEGOS, DOCTOR HONORIS CAUSA DE 

LA UNIVERSIDAD DE MICHOACÁN. 
465 Casualmente las fuerzas que les hicieron oposición a cada uno de esos partidos en el poder durante casi 

todo el siglo XX, eran equivalentes en los dos países: los respectivos partidos comunistas y, como opción 

conservadora, en México, Acción Nacional, y en Venezuela el Comité de Organización Popular Electoral 

Independiente (COPEI); Ambos de posición Demócrata-cristiana, casualmente COPEI se llamó Acción 

Nacional en un momento de su origen… 
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CAPÍTULO III  

DIPLOMACIA ENTRE LOS GOBIERNOS IMPLICADOS Y EL FLUJO. 

 Se oyen varios disparos (…) tomas la calle aledaña. Tu única 

solución es buscar asilo en alguna embajada de país 

latinoamericano. Piensas en la de México. 

 

Alejo Carpentier 

    El derecho de asilo, Arte y literatura, La Habana, 1976.  

 

III.1 Relaciones entre los gobiernos mexicanos y los gobiernos del Trienio Adeco  

 

Como acabamos de anotar, una de las razones que más debieron influir en que los miembros 

del exilio de nuestro estudio eligieron México, fueron las cordiales relaciones que tuvieron con el 

país azteca los gobiernos del Trienio Adeco, los cuales encontraron -pensamos nosotros- en los 

gobiernos emanados de la Revolución Mexicana su mayor identificación, influencia ideológica y 

programática y, muy posiblemente, su mejor apoyo exterior… 

Y, a nueve meses de haber arribado al poder la Junta Revolucionaria  de  Gobierno de los 

Estados Unidos de Venezuela, una importante comitiva, encabezada por el propio presidente del 

nuevo gobierno, Rómulo Betancourt, llegó a México vía Kingston-La Habana-Mérida, donde 

estuvieron del 22 al 26 de julio de 1946, en dicha comitiva venían los ministros de Salubridad, Dr. 

Carlos Morales y de nuevo Andrés Eloy Blanco, pero ahora como Ministro de Relaciones 

Exteriores. El presidente Ávila Camacho fue a recibirlos personalmente al aeropuerto de la Ciudad 

de México. El motivo principal del viaje fue la inauguración de la estatua de Bolívar en la capital 

mexicana el 24 de julio de aquel año. 

Pensamos que este viaje, si no fue el único al exterior que hizo Betancourt durante su primera 

gestión -lo cual sospechamos- fue el más importante que realizó, pues además de no encontrar 

referencias a ninguno otro, es el único al que hace mención ¡y dos veces! en la más importante de 

sus obras: “en el curso de una gira oficial a Cuba, México, Centro América y Colombia, en 1946”466 

y, hablando sobre sus ideas sobre reforma agraria, tras cuestionar la experiencia mexicana, escribe  

“En julio de 1946 realicé una visita oficial a México y otros países, en ejercicio de la presidencia”467 

era la primera vez que un presidente venezolano en funciones visitaba México,468 en lo que leemos 

la importancia y cercanía ideológica que para su gobierno significaba el país azteca. 

                                                           
466  BETANCOURT, Venezuela política y petróleo, p. 463. 
467 BETANCOURT, Venezuela política y petróleo, p. 211. 
468 Quizá sea útil señalar que su predecesor, el general Medina, hizo dos viajes de trabajo: uno a Colombia, 

Ecuador, Perú y Panamá y un segundo a Haití y a Estados Unidos. LÓPEZ PORTILLO, et al., Bajo el manto 

del libertador, p. 143. 
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El 15 de febrero de 1948 Rómulo Gallegos asumió la presidencia de los entonces llamados 

Estados Unidos de Venezuela, cargo en el que abría de durar poco más de 8 meses, por ser depuesto 

el 24 de noviembre de ese año, periodo en el cual, según la información de que disponemos, las 

relaciones entre los dos países siguieron siendo cordiales, prueba de lo cual fue la visita que realizó 

a partir del 7 de abril el jefe del Estado Mayor General, teniente coronel Marcos Pérez Jiménez, a 

nuestro país, “con la investidura de Comisionado Especial y con el rango de Embajador, a objeto de 

establecer contacto con el Estado Mayor mexicano con vista a los posibles compromisos a 

contraerse (...) en relación con la defensa continental.”469 Y, -más clara aún- la invitación que hizo 

el Presidente Alemán el 21 de junio de 1948 al presidente Gallegos a visitar México, invitación que 

Gallegos declinó “debido a que sus obligaciones oficiales requieren su pronto regreso al país.”470 

III.2 Relaciones entre el gobierno mexicano y los gobiernos militares que gobernaron Venezuela 

entre 1948 y 1958 

Al ser derrocado el gobierno presidido por Gallegos, su par mexicano, pese a las evidentes 

diferencias ideológicas con el nuevo gobierno golpista y  al evidente apoyo que le dio a los 

ciudadanos venezolanos que se empezaron a encontrar refugio en su embajada en Caracas y que 

después llegaron a su territorio en mayor cantidad que a ningún otro país, en ningún momento 

decidió romper relaciones diplomáticas con su homólogo de Venezuela, como sí ocurrió  en 1922, 

y como lo hicieron los gobiernos de la Unión Soviética (13 de junio de 1952) Argentina  (7 de julio 

de 1957) y Chile (28 de noviembre de 1957). 

La ya citada investigadora López Portillo, nos pormenoriza los acontecimientos entre los dos 

gobiernos durante los diez años que conforman nuestro periodo de estudio; nos dice que tras el 

derrocamiento de Gallegos el ex presidente Cárdenas lamentó los hechos, “Un día después de 

hacerse pública la carta de protesta del general Cárdenas, el gobierno mexicano (...) distribuyó entre 

la prensa un comunicado que afirmaba: 

Por acuerdo del señor presidente de la Republica y en aplicación de la Doctrina Estrada, que 

establece que el gobierno de México, en los casos de cambios violentos de gobierno ocurridos en 

otros países, podrá mantener o retirar a sus representantes diplomáticos “cuando lo crea procedente”, 

ha sido llamado a esta capital nuestro embajador en Caracas, ingeniero Eduardo Morillo Safa, y ha 

quedado encargado de los archivos de nuestra misión en aquella república hermana el secretario del 

Servicio Exterior, señor Ángel Altamira.471 

Y en la nota aclaratoria añade “Las relaciones diplomáticas entre México y Venezuela 

quedaron suspendidas a raíz del movimiento revolucionario que derrocó al señor presidente Rómulo 

Gallegos. Con fecha 24 de noviembre de 1948 (...) se reanudaron nuestras relaciones diplomáticas 

                                                           
469 País: México, expediente 1, 1948, Caja 65, tramo 12, módulo 5-B, Bóveda I. 
470 Ministro Luis Mayol Pareja, al Dr. Jacinto Fombona Pachano, director del ministerio de RE. En País: 

México, expediente 12, 1948, Caja 65, tramo 12, módulo 5-B, Bóveda I. 
471 LÓPEZ PORTILLO, et al., Bajo el manto del libertador, p.159. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_noviembre
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con dicho país el día 8 de febrero de 1949”, Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1° 

de septiembre de 1948-30 de agosto de 1949…472 

López Portillo también informa que “El retiro de nuestro embajador ha sido comentado por 

la prensa como un viaje por motivos de salud y la Cancillería no se ha dado por enterada de la 

suspensión de relaciones.”473  

Los embajadores mexicanos tenían la obligación de enviar a la cancillería mexicana informes 

sobre la situación interna, política, social, económica del país donde representaban al nuestro, y de 

sus relaciones con las naciones del mundo. El primero de tales diplomáticos, Eduardo Morillo Safa, 

quien regresó a Caracas en febrero de 1949, cumplía con esa obligación con escrúpulo y esmero, 

acompañándolos de recortes de prensa, mas el 15 de agosto de 1949 fue trasladado a Panamá 

también como embajador. 

Dos meses después, Eduardo Espinosa y Prieto, Encargado de Negocios ad interim, enviaba 

su “Informe Mensual por septiembre de 1949, fechado en Caracas el 15 de octubre de 1949, dirigido 

al Subsecretario de Relaciones Exteriores Encargado del Despacho, en el cual le describía la 

situación de Venezuela –liberación de presos políticos, expulsiones del país- y añadía “Por su parte, 

el señor Gallegos hizo sobre el particular una declaración que es objetable desde muchos puntos de 

vista fundamentales (...) La Embajada de Panamá dio asilo a una persona que había escapado 

sensacionalmente de manos de la policía. El Embajador tuvo la originalidad de aconsejar a los 

familiares del reo (...) que solicitaran el asilo de la Embajada de México” y, bajo el título de “La 

permanencia del señor Gallegos en México”, leemos: 

Como hemos mencionado en la página A4 de este informe, el Gobierno de Venezuela no ha 

dejado de tener presente la permanencia del señor Rómulo Gallegos, ex Presidente de Venezuela, en 

la ciudad de México. 

Considerando la fuerza con que el señor Gallegos pudiera presentar sus puntos de vista en 

un centro de la importancia de México, en el crecido medio de intelectuales que habitualmente 

radican en nuestra capital, en el cual no puede menos de ser visto con simpatía un escritor de la talla 

del señor Gallegos, el actual Gobierno de Venezuela, a iniciativa de su Embajador en México, Doctor 

Pulido Méndez, ha extendido invitaciones a varios distinguidos mexicanos  para visitar Venezuela. 

“y refiere que los invitados fueron Miguel Alessio Robles, General Alberto Salinas y José 

Vasconcelos.474 El otrora Maestro de América, ya en su periodo derechista, declaró para 

complacencia y en consonancia del gobierno que lo invitara “todo mundo sabe que este partido (AD), 

de antifaz democrático, era un instrumento de la penetración comunista en la América hispana.475  

El 7 diciembre de 1949 llegó designado como embajador de México en Caracas el general 

Ignacio Otero Pablos, quien el 23 de diciembre informaba en carta al Secretario Particular del 

                                                           
472 LÓPEZ PORTILLO, et al., Bajo el manto del libertador, nota 112, a pie de la página 160. 
473 LÓPEZ PORTILLO,  Las relaciones México - Venezuela 1910-1960… p. 149-150. 
474 Informe Mensual por septiembre de 1949, fechado en Caracas el 15 de octubre de 1949, Eduardo Espinosa 

y Prieto, Encargado de Negocios ad interim, dirigía al subsecretario de Relaciones Exteriores, en ASREGE, 

III-1131-1. 
475 LÓPEZ PORTILLO,  Las relaciones México - Venezuela 1910-1960… p. 155. 



148 
 

presidente “el martes presenté credenciales”.476 Días antes, el 20 de diciembre de 1949, en carta al 

presidente Miguel Alemán manifestaba una opinión justificadora del gobierno golpista, si bien 

lamentaba la caída de Gallegos: 

 

Es indudable que no supo o no pudo dominar un problema real de la política venezolana (...) 

No ha sido difícil probar que el Gobierno de un hombre tan respetable se distinguió por un gran 

desorden, un despilfarro enorme, grandes abusos y una falta de plan de aprovechamiento del brillante 

momento económico de este país. (...) Por lo pronto puedo decir a usted categóricamente que en esta 

República no se advierte en ninguna parte el ambiente de una dictadura militar, ni hay represiones 

inhumanas, ni violencia de ninguna especie. El hecho más fuerte que puede acentuar a su favor el 

Gobierno es la absoluta seriedad con que está actuando. El 24 de noviembre, con motivo del 

aniversario del gobierno, en vez de hacer actos suntuosos de celebración el Presidente ha anunciado 

que a partir de esa fecha no habrá en Venezuela un solo preso político. El Gobierno aseguró su 

situación, ciertamente, expulsando de Venezuela desde el principio a varios elementos que pudieran 

darle quehacer, pero en todo caso haré notar que el procedimiento usado fue el más humano, y que no 

se matado a nadie ni se han aplicado castigos o torturas que fueron usados en regímenes anteriores.477 

Medio año después, Otero Pablos, en carta dirigida a Rogelio de la Selva, le pedía “que le 

recuerdes al señor Presidente el asunto de que trata mi carta de fecha 30 de marzo del año actual; en 

ella le planteaba la posibilidad de un traslado que mucho deseo” (...) Te ruego decirle que el día 31 

de julio es mi cumpleaños y bien podía nuestro Jefe colgarme con Buenos Aires o Canadá.”478 

En 1951, según información que enviaban los diplomáticos mexicanos a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, numerosos ciudadanos venezolanos se refugiaban en las embajadas en 

Caracas -Colombia, República Dominicana, Ecuador, Francia- las cuales estaban rodeadas de 

agentes secretos, prestos a detenerlos. A veces los mismos diplomáticos los entregaban a las 

autoridades venezolanas, quienes llegaban hasta la presión a los gobiernos extranjeros para que les 

entregaran a los asilados; copiamos un caso:  

En la Embajada de Francia se encuentra el Sr. Horacio Chacín, periodista, Ex Concejal de Caracas y 

activo elemento de Acción Democrática, señalado como el dirigente de los atentados de octubre 

anterior. 

 La Cancillería Venezolana pide su entrega afirmando que no corresponde otorgarle asilo por no haber 

tratado mutuo sobre la materia (independientemente de su Estado); no obstante, la Embajada, por 

razones humanitarias, se niega a entregarlo. La Cancillería ha llegado a amenazar a la Misión Francesa 

con suspender las negociaciones sobre el Tratado Comercial entre ambos países.479 

                                                           
476 El 23 de diciembre de 1949 decía en carta a Rogelio de La Selva, AGN, Fondo Presidentes, Miguel 

Alemán Valdés, exp. 573.12/8, caja 0699. 
477 Otero Pablos, el 20 de diciembre de 1949, en carta al presidente Miguel Alemán, AGN, Fondo 

Presidentes, Miguel Alemán Valdés, exp. 573.12/8, caja 0699. 
478 Carta del embajador Otero Pablos dirigida a Rogelio de la Selva, Caracas a 27 de mayo de 1950, AGN, 

Fondo Presidentes, Miguel Alemán Valdés, exp. 573.12/8, caja 0699. 
479 nº 542, Confidencial, enviado al Secretario de Relaciones Exteriores de México por el encargado de 

negocios a.i. José Muñoz Zapata, el 19 de noviembre de 1951. En AGE, Expediente III-1231-6. 
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Otero Pablos duró en la encomienda hasta febrero de 1952, y fue sustituido por el abogado 

Romeo Ortega de Castillo Lerín. Las relaciones entre México y Venezuela continuaron estables, 

como lo señala claramente la investigadora citada: 

 

Es necesario señalar que el régimen militar llevó óptimas relaciones con el México de Miguel 

Alemán: el 16 de septiembre de 1952 los miembros de la Junta de Gobierno (...) fueron condecorados 

con el gran cordón del Águila Azteca, la máxima presea que México otorga a los extranjeros, pocos 

meses antes había estado en Caracas, en la inauguración de la estatua del Generalísimo Morelos, el 

regente de la Ciudad de México, Fernando Casas Alemán.480  

 

En tanto, en la memoria de la cancillería mexicana dejaban escrito “que se restablecieron las 

relaciones normales con Perú, El Salvador y Venezuela, las “Que habían quedado en suspenso a raíz 

de las revoluciones que derrocaron a los gobiernos de dichas repúblicas.”481 Y, en su último informe 

de gobierno, el presidente Alemán afirmaba “Con las repúblicas hermanas de América Latina 

nuestras relaciones son especialmente cordiales.”482  

Mas para los últimos meses del gobierno del presidente Alemán debían ser numerosos los 

ciudadanos venezolanos establecidos en México, a juzgar por la instrucción del 7 de octubre de 

1952, en la que el Jefe del Departamento de Asuntos Políticos de la Secretaría de Gobernación del 

saliente gobierno, Oscar Crespo de la Serna, dirigía una carta al Embajador de México en Venezuela, 

en la que leemos: 

 La secretaría ha observado que durante los últimos tiempos las solicitudes de cambio de 

situación migratoria, de ciudadanos de nacionalidad venezolana se han venido multiplicando, por lo 

que ruego a usted se sirva girar las instrucciones necesarias, a fin de que estrictamente se compruebe 

la situación política en que se encuentren los ciudadanos mencionados que inmigren a México, 

aduciendo ser perseguidos políticos. 

Para los casos de esta naturaleza que ya se encuentran en trámite, al emitir su juicio sobre la 

conveniencia o inconveniencia de cambiar su situación migratoria por la de asilados políticos. Sírvase 

usted seguir cuidadosamente los lineamientos mencionados, ya que por todos conceptos conviene 

evitar los múltiples problemas que crea al país una inmoderada inmigración de este tipo.483 

Durante el gobierno siguiente las condiciones cambiaron, López Portillo sostiene que: 

Durante el gobierno encabezado por Adolfo Ruíz Cortines se evidenció cierta frialdad hacia 

el gobierno militar venezolano, que a lo largo de esos años consolidó su vocación represora y 

antidemocrática. Las relaciones, en apariencia, prosiguieron normalmente, pero en las Memorias de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores correspondientes a ese sexenio no se hace mención del 

                                                           
480 LÓPEZ PORTILLO,  Las relaciones México - Venezuela 1910-1960… p. 160. Dicha inauguración tuvo 

lugar el 14 de marzo de 1951. AHMPPRE País: México. Exp. 201, materia: inauguración estatua de Morelos 

en Caracas, 1951. 
481 LÓPEZ PORTILLO,  Las relaciones México - Venezuela 1910-1960… p. 161. 
482 LÓPEZ PORTILLO,  Las relaciones internacionales de México. 1935-1956…, p. 116.  
483 AGE, Expediente III-2130-12. 
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convenio cultural firmado por el gobierno anterior con su homólogo sudamericano, ni hay indicios 

de que hayan continuado las conversaciones para establecer el acuerdo comercial.484  

A inicios de su mandato, un incidente dejó claro que los políticos mexicanos simpatizaban 

con la disidencia venezolana: diez senadores mexicanos pidieron por medio de una carta abierta la 

excarcelación del líder adeco Alberto Carnevali; El Universal y Novedades de la capital mexicana, 

del 31 enero de 1953 reprodujeron la carta mencionada, copiamos la nota íntegra: 

MENSAJE AL PRESIDENTE MARCOS PEREZ JIMENEZ 

Diez senadores se dirigen al mandatario venezolano pidiendo garantías para el pueblo. 

 Diez senadores enviaron ayer un mensaje al presidente provisional de Venezuela garantías 

para la vida del Diputado Alberto Carnevali y “libertad y respeto para el pueblo venezolano”. 

 El mensaje está concebido en estos términos: 

      México, D. F., 30 de enero de 1953 

Sr. Coronel 

MARCOS PEREZ JIMENEZ, 

Presidente provisional de Venezuela 

Caracas 

 A pesar de la rígida censura, el terror y la angustia del pueblo venezolano desbordan sus 

fronteras. No hay ya en el Continente hombre o mujer honesto que ignore la verdad de cuanto ocurre 

en la Patria del Libertador. Fraude electoral, una policía política feroz, hecha en el molde de las 

guardias de asalto, persecuciones, represiones y torturas horrendas, mujeres encarceladas, como la 

viuda de Ruiz Pineda o desterradas como las que se acogen al amparo del pueblo mexicano, 

adolescentes balaceados en la calle y en las aulas, un régimen, en fin, claramente ceñido a las normas 

totalitarias. Tras el asesinato de Ruiz Pineda, la prisión del Diputado Alberto Carnevali hace temer 

el asesinato o la tortura de él y de sus compañeros y la represión contra escolares y mujeres son el 

prólogo sombrío con que se inicia su gobierno. Todo ello contrasta con la gran jornada cívica que 

acaba de realizar Venezuela y con los propósitos anunciados por las más altas voces que en el alba 

del nuevo año proclaman la democracia. 

 Se puede desafiar a un pueblo desarmado y despreciar los reclamos de un Continente que 

ama a Bolívar y pide respeto para su cuna, para su gente y para su obra. Pero no se desafía en vano 

a la Historia y a la justicia próxima o lejana de los pueblos ultrajados. En nombre de esa justicia y 

por la limpieza de esa Historia pedimos a usted respeto para la integridad física y moral de Carnevali 

y de todos sus compañeros de prisión, libertad para la señora de Ruiz Pineda y de cuantas mujeres 

estén sufriendo cautiverio o destierro. Libertad y respeto. Libertad para los venezolanos y respeto 

para usted mismo, que no otra cosa significa respetar la vida de sus compatriotas y la gloria de su 

gran nación, que es patrimonio y orgullo de los Americanos. 

 “(firmado). Senadores licenciado Luis I. Rodríguez, general y licenciado Raúl Fernández 

Robert, doctor Pedro de Alba, licenciado Miguel Osorio Ramírez, licenciado Alberto Trueba Urbina, 
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licenciado Fausto González Cosío, licenciado Alfonso Acosta Romo, ingeniero Manuel Cravioto, 

Francisco García Carranza, licenciado Antonio Medís Bolio. 485 

 La respuesta del gobierno venezolano fue publicada por el rotativo “El Universal -de 

Caracas- el 19 de febrero de 1953, donde leemos:  

LECCIÓN DE RESPETO A LAS SOBERANIAS AJENAS 

Respuesta del gobierno venezolano a una instancia de varios legisladores mexicanos 

Haciéndose eco de la propaganda de ciertos sectores comunizantes de América, un grupo de 

senadores mexicanos, encabezados por el licenciado Luis I. Rodríguez envió un telegrama no hace 

mucho al Presidente Provisional de Venezuela, coronel Marcos Pérez Jiménez, protestando contra 

medidas de política interna de aquel país. En respuesta a dicho telegrama, el secretario de la 

Presidencia de Venezuela, doctor Raul Soulés Baldó, envió al licenciado Luis I. Rodríguez, desde 

Mi-raflores, el siguiente mensaje, fechado el 10 de febrero en curso:  

 Licenciado Luis I. Rodríguez y demás firmantes.- México, D.F.- En respuesta a la 

comunicación que con fecha 30 de enero próximo pasado ustedes dirigieron al señor Presidente 

Provisional de la República, la cual está redactada en términos que se ajustan a los patrones de un 

sector internacional suficientemente conocido y mayoritariamente repudiado en América Latina, 

manifiéstoles enfáticamente que su condición de parlamentarios mexicanos no constituye ninguna 

credencial que los autorice para inmiscuirse en los actos del gobierno de un país soberano como 

Venezuela. (Firmado) Raul Soulés Baldó. Secretario de la Presidencia de la República. 

 Naturalmente que el senador Rodríguez, quien ha de haber recibido el mensaje transcrito, 

tuvo buen cuidado de no hacer pública la lección de respeto a las soberanías ajenas que le diera el 

Gobierno de Venezuela. Hay que hacer notar que dicho senador está políticamente emparentado con 

un señor Pérez Segnini, venezolano catalogado como agente comunista en su país. 486 

 Ante tal respuesta, dichos senadores pidieron a nuestra cancillería la ruptura de relaciones 

diplomáticas.487 El Porvenir, de Monterrey publicaba en su primera plana: “México a punto de 

romper sus RELACIONES DIPLOMATICAS con el GOB. VENEZOLANO”. “SOEZ 

RESPUESTA AL MENSAJE DEL SENADO DE NUESTRO PAIS”. “Se le envió al Presidente 

Provisional pidiendo garantías a la vida y derecho de personas encarceladas por delitos políticos”.  

Mientras El Informador de Guadalajara decía en su Primera plana “Indigna a México una Respuesta 

de Venezuela”, “Fue Pedida la Ruptura de Relaciones, “Pedíase el respeto a la vida de las personas 

que están allá presas”. Ambos rotativos reproducían exactamente las mismas palabras: 

MÉXICO D.F. Febrero 19 (AEE) – Profunda indignación causó entre los senadores la respuesta 

que el gobierno de Venezuela le dio a diez senadores mexicanos que enviaron un mensaje al Presidente 

provisional de aquel país, solicitando respeto a la vida y a la moral de las personas que se encuentran 

en prisión sin haberlas consignado a las autoridades judiciales. 

                                                           
485 “MENSAJE AL PRESIDENTE MARCOS PEREZ JIMENEZ”, El Universal, México DF, 31 de enero 

de 1953, pp. 13 y 22.  III-1493-4. 
486 “LECCIÓN DE RESPETO A LAS SOBERANÍAS AJENAS”, El Universal, Caracas, 19 de febrero de 

1953, Primera Plana y p. 6. 
487  JUAN SOLITO, “Faro” de, 21 de febrero de 1953, El Porvenir, Monterrey, Nuevo León, p.5. 
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 Algunos senadores se mostraron indignados por lo que consideraban la respuesta soez e 

insolente del gobierno venezolano, habiendo explicado Luis I. Rodríguez que la petición de los 

senadores mexicanos no fue una intromisión en asuntos internos de Venezuela, sino una práctica 

observada en el mundo entero.” 

 Otro senador dijo que el incidente amerita una acción severa, pues entraña una ofensa al 

derecho de las gentes y a la trayectoria de México en el terreno internacional, proponiendo que sus 

compañeros soliciten del Presidente de la República (...) la suspensión de las relaciones diplomáticas 

con Venezuela, mientras tenga gobernantes que no tomen en consideración los principios sagrados de 

la humanidad. 488 

Excélsior, por su parte, en la misma fecha, en la nota “Desaire al Senador Luis I. Rodríguez” 

del 20 de febrero de 1953, p. 9, decía: “El Legislador Dice por qué Intervino Asunto Venezolano”. 

El senador y licenciado Luis I Rodríguez, que en unión de otros diez senadores se interesó por 

la suerte de algunos prisioneros políticos en Venezuela, al enterarse de lo dicho por el Gobierno 

Provisional venezolano, a través de algún partido político de esta capital, declaró ayer que su interés 

en este caso se basa en derechos de la Humanidad consagrados por todos los pueblos. 

 Las declaraciones textuales hechas a EXCELSIOR, dicen así: 

 En el mensaje que diez senadores de la República dirigimos al Presidente provisional de 

Venezuela, le solicitamos respeto para la integridad física y moral de personas que se encuentran en 

prisión sin habérseles consignado a las autoridades judiciales. Como casos concretos citamos a la 

esposa del señor Ruiz Pineda y por compañerismo parlamentario al distinguido diputado doctor 

Alberto Carnevali. 

 Esta práctica se ha observado siempre en el mundo entero y se apoya en los derechos de la 

Humanidad consagrados por todos los pueblos y particularmente por los del Continente Americano. 

El Senador Rodríguez terminó su declaración de esta guisa: “No me extraña la respuesta de 

Miraflores que acuse la absurda violencia de sus mandatarios y el repudio que sienten para quienes 

defendamos la vida y el honor de sus opositores. Por mi parte, me siento muy orgulloso de haberla 

merecido.” 489 

Mas nunca plantearon formalmente la propuesta en el Senado mexicano.490  

 

A mediados de 1955 el abogado Salvador Martínez de Alba fue designado embajador de 

México en Caracas, nos dice la Dra. López  Portillo: “Salvador Martínez de Alva, diplomático de 

carrera, fue enviado a Caracas. Al parecer, casi desde su llegada mantuvo contacto –bastante 

estrecho, por lo que se sabe- con la proscrita oposición, mientras elaboraba prolijos informes donde 

informaba, con todo detalle, de las atrocidades cometidas por el régimen, al que calificó de represor, 

                                                           
488 “MÉXICO A PUNTO DE ROMPER SUS RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON EL GOB. 

VENEZOLANO.” El Porvenir, Monterrey, Nuevo León, 20 de febrero de 1953, Primera Plana. 
489 “Desaire al Senador Luis I Rodríguez” EXCÉLSIOR, 20 de febrero de 1953, p. 9. 
490 Buscamos escrupulosa e infructuosamente en los libros de actas del Congreso mexicano dicha petición. 
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antidemocrático, militarista, policiaco y plutocrático, en lo que evidentemente tenía razón” 491 para 

entonces: 

Nuestro país mantenía relaciones normales con el régimen militar, no demasiado estrechas ni 

cordiales. Hubo un momento de franco entendimiento, cuando se envió como embajador al general de 

división Ignacio Otero Pablos, pero conforme pasó el tiempo y creció la represión las relaciones se 

enfriaron, hasta llegar a noviembre de 1957, cuando con motivo del asilo en la misión diplomática de 

un estudiante acusado de intentar asesinar al hombre fuerte las relaciones se tensaron, hasta el punto 

de que el gobierno venezolano pidió la remoción del embajador Martínez de Alba y clamó a su vez 

por el envío del general Otero Pablos (...) la controversia se solucionó con el cambio de embajadores 

y el otorgamiento del salvoconducto solicitado. 492  

Y nos remite al pie de página 49, donde leemos “el estudiante Humberto Teraut Villaur 

permaneció en la embajada casi un año, pues había ingresado en diciembre de 1956; el gobierno 

venezolano lo calificó como un delincuente del orden común, no como un preso político.” 493  

 

El Universal de Caracas, del 27 de noviembre de 1955, publicó una entrevista en que 

Ezequiel Padilla encomiaba el rumbo que tomaba Venezuela; tras explicar que Padilla estaba  entre 

los juristas que visitaron Caracas como invitados del gobierno a los actos conmemorativos del 

centenario del Código Civil de Chile, redactado por Bello, y hacer una semblanza del personaje –

diputado, senador, Ministro de Educación, Procurador General de la República, Embajador en Italia 

y Austria y ministro de Relaciones Exteriores durante la Segunda Guerra Mundial-  recogía las 

siguientes declaraciones del abogado: 

He visto aquí una nación que surge y que pronto florecerá como un emporio de fuerza y de 

prosperidad. Sus problemas son los de su crecimiento vertiginoso. Sin embargo, me he dado cuenta 

de que está construyendo un equipo de hombres capaces y patriotas. Hombres que han sentido el 

orgullo y el júbilo de crear sin la falsa arrogancia de los que no tienen el sentido de las grandes 

responsabilidades. 

Lo que más me ha Impresionado en Venezuela es el empeño por lograr el bienestar del 

pueblo, cancelar la pobreza (...) He visto con satisfacción desfilar ante mi mirada escrutadora, (...) a 

una multitud activa de hombres y mujeres fuertes, sanos, bien vestidos, sin que en ninguno de ellos 

hubiera yo advertido la mancha de la privación y la pobreza. He visto los “bloques” enormes a cuyos 

departamentos confortables se han alojado los que habitaban tugurios; millares y millares de familias 

que han encontrado una vivienda decorosa. He comprobado los altos salarios, la hospitalización 

esmerada, las construcciones de Escuelas y Universidades, y todo ello me revela que el bienestar del 

hombre constituye la base sobre la cual se levanta la nueva prosperidad de Venezuela. 

 La ciudad de Caracas parece una ciudad bombardeada, en reconstrucción. Desde una torre 

se ven emerger por centenares edificios fantásticos y los escombros se alinean a lo largo de las nuevas 

carreteras. Todo esto es el milagro del petróleo; pronto vendrá el milagro del hierro y seguirá el de 

                                                           
491 LÓPEZ PORTILLO, et al., Bajo el manto del libertador. P. 162. 
492 LÓPEZ PORTILLO,  Las relaciones México - Venezuela 1910-1960… p. 187. 
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la agricultura, el de la ganadería, el de la industria y el del vasto y poderoso sistema fluvial que baña 

los llanos.494 

En el Informe político, económico y social correspondiente al mes de diciembre de 1955,  

firmado en Caracas, a 3 de febrero de 1956, Martínez de Alba, describe vagamente las noticias sobre 

México en la prensa venezolana, así como lo concerniente con la relación con México, de la que 

solo destaca que nuestro país invitó a Venezuela a hacerse representar en el Primer Congreso 

Latinoamericano de Anatomía Patológica que se celebró del 11 al 17 de diciembre, y que “Con gran 

satisfacción de los venezolanos se publicó la noticia de que su torero Cesar Girón había sido 

contratado para actuar en México.”495 

 

También sabemos que Venezuela envió representación a la XII Duodécima reunión de la 

Asamblea Internacional de Seguridad Social, a reunirse en México. Por esos días.496 

Diremos finalmente que representaron a Venezuela en México en el periodo de nuestro 

estudio, Arturo Briceño (como Secretario Encargado de la embajada de Venezuela en México 

durante el gobierno de Gallegos) 497. Quien dejó el cargo en manos de Federico León (también como 

Secretario Encargado de la embajada) hasta la designación del Dr. Manuel Antonio Pulido Méndez, 

(quien ocupó el cargo del 18 de marzo de 1949 al 5 de enero de 1952).498 En su lugar entró en 

funciones como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario el Doctor Rafael Angarita Arvelo (18 

de enero de 1952499 al 26 de diciembre de 1957) cuando Honorio Singala presentó credenciales 

como Embajador Honorario y Plenipotenciario de Venezuela ante el gobierno mexicano.  

La Embajada venezolana estuvo entre esos años en Londres 75, colonia Juárez, y la 

residencia del embajador en Horacio 507, colonia Chapultepec Morales.500 

 

 

 

 

 

                                                           
494 “Dijo el Lic. Ezequiel Padilla: Lo que Mas me ha Impresionado en Venezuela es el Empeño por Lograr 

el Bienestar del Pueblo”. El Universal, Caracas, 27 de noviembre de 1955. AGE, III-1722-1. 
495 Informe político, económico y social correspondiente al mes de diciembre de 1955 del Embajador 

Salvador Martínez de Alba, 3 de febrero de 1956, en III-1722-1. 
496 TINAJERO, “En México Venezuela Representada En La XII Reunion Internacional De Seguridad 

Social.” Mañana, Caracas, 19 de noviembre de 1955, p. 12. 
497 “Carta del general Cárdenas a Arturo Briceño”, 26 de noviembre de 1948, en Epistolario de Lázaro 

Cárdenas, pp. 82-83. 
498 Documentos en el expediente del Dr. Manuel Antonio Pulido Méndez, AGE, Exp. III.P/323.(87)/33  

26396. 
499 Documentos en el expediente del Dr. Rafael Angarita Arvelo, AGE, Exp. 401552. 
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III.3  Asilo Diplomático en la Embajada mexicana en Caracas 1948-1958 501 

Además de tratar de reconstruir el devenir de las relaciones entre los dos países involucrados 

en nuestro estudio, creo que debemos incluir lo que encontremos acerca de lo acontecido en la 

Embajada de México en Caracas durante nuestro periodo de estudio, pues parte de la tradición 

construida por el México del siglo XX de que hemos hablado tuvo lugar en sus representaciones 

internacionales. 

La ya citada Felicitas López Portillo, cita el testimonio del encargado del despacho, Ángel 

Altamira, quien afirma que, en el momento inicial de los gobiernos militares de la Venezuela de 

mitad de siglo, los asilados en la Embajada mexicana en la capital venezolana eran seis.502 También 

nos informa “Rómulo Betancourt se puso a salvo en la embajada colombiana”.503 

El primer embajador ante los gobiernos militares de nuestra década de estudio fue el  

ingeniero Eduardo Morillo Safa, quien en Correo reservado al Secretario de Relaciones Exteriores 

de México, enviado desde Caracas el 28 de junio de 1949, informaba: 

La esposa del señor Eligio Anzola, exministro de Relaciones Interiores de Venezuela, preso 

político de los que serán libertados y expulsados, ocurrió a esta Embajada pidiendo visa para ella, 

(...) se le explicó que no se le podía documentar como residente, -sin previo permiso de la 

Superioridad-, y se le concedió visa de turista.” E informaba al Secretario de Relaciones Exteriores 

que había sido aprehendido “el señor Luis Enrique Aguilar, que estuvo asilado en esta Misión durante 

el mes de marzo y quien abandonó el asilo ante las seguridades del gobierno venezolano de que no 

se le perseguía.504 

Y, efectivamente, la familia Anzola se trasladó a nuestro país; La esfera, de Caracas, del 30 

de junio de 1949, publicó una foto en cuyo pie de página leemos “El doctor Eligio Anzola Anzola, 

exministro de Relaciones Exteriores durante el régimen depuesto, viajó ayer a Méjico, acompañado 

de su señora esposa.”505 (Mas en la foto aparece también, entre la pareja,  un niño de unos 11 años). 

Ese mismo día, Ultimas Noticias refería que en el Consulado de Estados Unidos se 

arreglaban los papeles de Pérez Alfonzo, Alejandro Oropeza Castillo –Presidente de la Corporación 

Venezolana de Fomento), y Mario García Arocha, ex Presidente de la Comisión Nacional de 

Abastecimiento. Y que después fueron conducidos a ese mismo consulado Ricardo Montilla, Luis 

Beltrán Prieto, César Morales Carrero –ex presidente de la Cámara de Diputados- Guillermo Salazar 

                                                           
501 “Asilo diplomático es el que se da en legaciones del Estado asilante que se localizan en el territorio de 

otro Estado (normalmente el Estado que persigue al asilado).” ARLETTAZ, Expulsión de extranjeros y 

derecho de asilo…  p. 17. 
502 LÓPEZ PORTILLO,  Las relaciones México - Venezuela 1910-1960… p. 149-150. 
503 LÓPEZ PORTILLO, et al., Bajo el manto del libertador, nota 108, a pie de páginas 157. 
504 Correo reservado por el Embajador de México ingeniero Eduardo Morillo Safa al Secretario de Relaciones 

Exteriores, Caracas, 28 de junio de 1949. AGE (SRE-México), Expediente III-1121-2. 
505 La esfera, Caracas, 30 de junio de 1949. 
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Meneses, ex gobernador de Nueva Esparta; Luis Vera, ex presidente y consejo municipal de 

Maracaibo, Juan Herrera, Jesús González Navarro y Humberto Hernández, dirigentes sindicales; y 

julio Febres Cordero, Amílcar Chávez Gómez y León Doria.506 

 El 15 de julio de 1949, desde Caracas, el ciudadano venezolano Andrés Raúl Vargas Arocha 

escribió una carta dirigida al embajador de México en Venezuela, creo que debemos reproducirla 

íntegra: 

 

Excelentísimo señor 

Embajador de México 

 

 Por considerar que se encuentra en peligro mi seguridad personal ya que últimamente el 

Gobierno actual de Venezuela me ha estado hostigando, llegando a varios extremos, vengo ante usted 

en solicitud de asilo. 

 

 Los actos en mi contra por parte del gobierno venezolano son los siguientes: Se ha allanado 

mi casa y la de varios familiares; se me ha perseguido hasta el interior del país; se ha apresado en 

calidad de rehenes a dos de mis hermanos y se ha llegado hasta el punto de aprehender al ciudadano 

español que está en sociedad conmigo en el negocio que tengo establecido en esta ciudad. Mi negocio 

aludido se encuentra clausurado desde hace varios días. 

 Por todo lo anterior, me he visto en la necesidad de solicitar de usted el asilo a que antes me 

refiero.507 

Cabe señalar que hemos encontrado que este ciudadano estaba emparentado con la señora 

Teotiste Arocha de Gallegos, esposa del presidente derrocado… 

La censura era tan fuerte que, en su informe del 18 agosto de 1949, el embajador Morillo 

Safa expresaba: “para eludir la censura existente en Venezuela, he creído preferible redactar el 

último informe sobre la situación política venezolana desde Panamá.”508 

En “Nuestro informe mensual por septiembre de 1949”, fechado en Caracas el 15 de octubre 

de 1949, Eduardo Espinosa y Prieto, encargado de negocios ad interim, le describía al subsecretario 

de Relaciones Exteriores encargado del despacho la situación del país: liberación de presos políticos 

expulsiones, y añadía “En septiembre, nuestra Embajada hubo de conceder documentos a 19 

viajeros venezolanos que iban a México y que eran en realidad presos políticos expulsados de esta 

República. Este caso dio lugar a una desaprobación de nuestra Superioridad y a que se nos 

comunicaran precisas instrucciones para casos similares que ocurran en el futuro.509 

                                                           
506 “Dirigentes del partido derrocado salieron ayer para el exterior, el viernes salen doce.” Ultimas Noticias, 

Caracas 30 de junio de 1949, AGE (SRE-México), Expediente III-1121-2. 

507 Carta dirigida por Andrés Raúl Vargas Arocha al embajador de México en Venezuela, Caracas 15 de 

julio de 1949, En AGE (SRE-México), Expediente III-1640-1 (Reproducida como “Documento 1” en el 

Anexo 14). 
508 informe del 18 agosto de 1949, el Embajador Morillo Safa, AGE, Expediente III-1131-1. 
509 AGE, Expediente III-1131-1. 
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En noviembre de1952 se refugiaron en la embajada de México en Caracas los ciudadanos 

venezolanos Enrique Padilla Ron, Antonio Puppio León Julio y Rafael Simón e Isabel Urbina, 

saliendo para México solo el primero de ellos.510 Y José Domínguez Chacín, al año siguiente, quien 

al parecer siguió para Curazao.511 

El 10 de noviembre de 1955, el jefe del Departamento de Migración de la Dirección General 

de Población de la Secretaría de Gobernación, Arcadio Ojeda García, enviaba al Secretario de 

Relaciones Exteriores el siguiente oficio: 

 El señor GUSTAVO VILLAPAREDES, de nacionalidad venezolana, que se internó en el 

país al amparo de la F-M-5 No. 995468, ha solicitado ante esta Secretaría se conceda su permanencia 

en el país como asilado político, en los términos del artículo 50 fracción IV (cuarta) de la Ley General 

de Población en vigor, en virtud de haber sido detenido el 21 de octubre de 1951 en Caracas, enviado 

primero a los calabozos de la Seguridad Nacional, después a la Cárcel Modelo, al campo de 

Concentración de Guasina, después a la Cárcel de Ciudad Bolívar en donde estuvo hasta el 24 de 

septiembre del año en curso de donde fue trasladado a la Prisión a Maiquetía y de allí fue conducido 

en avión a Panamá, en donde obtuvo visa para Costa Rica y en dicho lugar para esta capital en donde 

se encontraba su hija Yolanda Villaparedes, desterrada de Venezuela anteriormente. 

 

 A fin de estar en posibilidad de estudiar y resolver en definitiva sobre el caso migratorio de 

esta persona, ruego a usted girar instrucciones al C. Embajador de México en Caracas, Venezuela, 

para que, bajo su mas estricta responsabilidad, investigue sobre los antecedentes personales del 

interesado, tales como actividades a que se encontraba dedicado en ese país, si tiene propiedades, 

negocio y capital en giro, su conducta y antecedentes políticos y penales y aquellos otros datos que 

el propio Funcionario considere de positiva valía para el objeto que se indica, así como si 

efectivamente e perseguido político; en la inteligencia de que éste podrá emitir su opinión sobre la 

conveniencia o inconveniencia de otorgar el permiso solicitado. 512 

También hemos encontrado en varias ocasiones que nuestros personajes entraban a México 

como turistas y ya en el país manifestaban que eran exiliados políticos, como lo demuestra la 

consulta que desde Panamá el embajador Morillo dirigía al secretario de Relaciones Exteriores:  

Después de los últimos acontecimientos de Venezuela que culminaron con la ascensión al 

Poder del señor Coronel Pérez Jiménez, llegó a Panamá un grupo de exiliados políticos Venezolanos 

sin visa de ninguna especie. 

Algunos de ellos, los señores: Jóvito Villalba Gutiérrez, Presidente del Partido Unión 

Republicana Democrática, Diputado Luis Hernández Solís, Diputado Raúl Díaz L. Montes, 

obtuvieron en esa Misión Visas y Tarjetas para ir a nuestro país en calidad de Turistas. 

Ahora bien, independientemente de las personas mencionadas, están en Panamá otros 

exiliados Venezolanos quienes seguramente pretenderán ir a México, y aunque la visa que se les 

                                                           
510AHMPPRE País: México. Exp. 95, materia: asilados de la embajada de México en Caracas 1952, caja 4, 

tramo 11, módulo 12-B, Bóveda I. 
511AHMPPRE País: México. Exp. 78, materia: asilados de la embajada de México en Caracas 1953, caja 5, 

tramo 11, módulo 13-A, Bóveda I. 
512 Oficio dirigido el 10 de noviembre de 1955 por Arcadio Ojeda García, jefe del departamento al 

Secretario de Relaciones Exteriores.  AGE (SRE-México), Expediente III-2209-34 (incluida como 

“documento 6” del Anexo 14).  
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daría sería de Turista, tenemos la impresión de que tratarán de cambiar su calidad migratoria si antes 

de vencerse su permanencia como turistas no se resuelve su problema en Venezuela. 

Siendo numerosos los Venezolanos que residen en nuestro país en condiciones más o menos 

semejantes, ruego a usted indicarme si puedo documentar libremente como turistas a los exiliados 

Venezolanos que lo soliciten o si discretamente deben ponérseles algunas contra pisas, o si esa 

Superioridad prefiere que cada caso se consulte previamente.513 

También consta la respuesta:  

Como norma para el futuro (...) gobierno de México solo contrae compromiso de recibir en el 

país a extranjeros que hayan estado asilados en nuestra misión y deseen venir a México. En todos los 

demás casos exiliados políticos extranjeros no son admitidos ni con el carácter de turistas pues crean 

serios problemas al pretender radicarse aquí con calidad migratoria permanente so pretexto de ser 

perseguidos políticos. Con respecto a exiliados políticos venezolanos menciona usted que no obstante 

carecer visa o documentación dice usted ya concedioles visas o tarjetas para venir a México en calidad 

de turistas, sírvase advertirles (...) que solo con ese carácter y durante plazo respectivo podrán 

legalmente permanecer en el país. Con respecto demás exiliados venezolanos quienes, según usted 

expresa, pretenderán venir y cambiar su calidad migratoria a su llegada aquí, por razones primeramente 

mencionadas, absténgase concederles visas o tarjetas ni siquiera como turistas, tratándoles con toda 

amistosa y cortes atención merecen pero lamentando imposibilidad legal encuentrase colocada esa 

misión para autorizar su entrada al país como pretenden. 514 

Morillo también informaba que los exiliados mencionados llegaron a Panamá ignorando a 

donde los conducía el avión al que fueron subidos en el aeropuerto de La Carlota, de Caracas, y la 

misión de México en Panamá les concedió visas de turistas. 515  

Con esa poca disposición a recibirlos, entraron en calidad de turistas al tradicional  país-

refugio el ganador de las elecciones presidenciales de 1952, Jóvito Villalba (el 15 de enero de 1953) 

y el líder uerredista Luis Hernández Solís (el 18 del mismo mes) como si fueran simples hijos de 

vecino. 516 

Poco después Hernández Solís exponía su situación y la de su familia –que había quedado 

en Venezuela- al Secretario de Relaciones Exteriores de México: 

 Respetuosamente, expongo ante su digna consideración: Soy ciudadano venezolano, 

graduado de abogado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1944; tengo dos hijos 

menores nacidos en este país, durante mi permanencia de varios años como asilado político. Fui 

nuevamente expulsado por el actual gobierno venezolano el mes de diciembre de 1952, e ingresé a 

México como turista por seis meses, visado por el Consulado de Panamá, adonde nos había enviado 

                                                           
513 Desde Panamá el embajador Morillo se dirigía al Secretario de Relaciones Exteriores, Panamá, 7 de enero 

de 1953, en AGE Expediente III-2136-3. 
514 Telegrama para cifrar, México, 13 de enero de 1953, a Embajada México en Panamá. AGE Expediente 

III-2136-3. 
515 Carta del embajador Morillo Safa al Secretario de Relaciones Exteriores, Panamá, enero 14 de 1953, en 

AGE, CM. Expediente III-2136-3. 
516 Cita de Arcadio Ojeda García, Jefe del Depto de migración de la Dirección Gral. de Población de la 

Secretaría de Gobernación al Secretario de Relaciones Exteriores. 30 marzo de 1953. AGE, CM. 

Expediente III-2136-3. 
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el gobierno venezolano, por haber representado la oposición democrática que ganó las elecciones el 

30 de noviembre pasado. 

Es el caso, Excmo. Señor, que mi esposa y dos hijos menores nacidos en México, más otro 

nacido en Venezuela, se encuentran en peligro en mi país, pues son constantemente molestados por 

las autoridades policiales, que han llevado la represión política más allá de las personas directamente 

vinculadas a la militancia de los partidos de oposición. 

Por las anteriores razones, ruego a Usted tenga a bien permitir el ingreso de mi esposa al 

territorio mexicano, mediante visa de turista que se otorgue a ella y a nuestros menores hijos, por 

seis meses. Si durante ese tiempo de permanencia en este hospitalario país nos fuese difícil o 

imposible regularizar nuestra situación, abandonaremos este territorio, siempre agradecidos por la 

acogida que se nos dispense, como en otras oportunidades. Hago constar que tenemos medios de 

subsistencia para permanecer aquí sin trabajar, o recursos para irnos del país en caso de necesitad. 

Bajo el anteriormente expresado compromiso que contraigo ante las autoridades mexicanas, 

agradezco la visa de mi señora Lina Carmen de Hernández, y de mis hijos Augusto y Margarita 

Hernández (nacidos en México) y Luis Alejandro Hernández. Recurro a este procedimiento, dada la 

urgencia por la difícil situación en que se encuentran mis familiares. 517 

Su petición fue escuchada, pues el 23 de febrero de 1953 el Embajador de México en 

Venezuela, Romeo Ortega Castillo de Lerín, desde Caracas, informaba a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de México “Hoy concedí asilo señoras Ismenia Villalba y Elvira de Hernández Solís 

esposas señores Jovito Villalba y Luis Hernández Solís dirigentes desterrados Partido Unión 

Republicana Democrática así como menores Augusto Margarita y Luis Hernández Solís. Declaran 

haber sido objeto vejaciones vigilancia permanente. Conforme a sus instrucciones ya gestioné 

salvoconducto salida país.” 518 y, el 10 de marzo informaba: “Ayer acompañados hasta avión por 

Secretario Reyes salieron rumbo a México asilados refiérese mío dos. Aéreo enviaré detalles.” 519 

Solo falta decir que ambas señoras y menores estuvieron asilos en la Embajada mexicana en 

Caracas. 520   

El 14 de marzo, desde México, Luis Hernández Solís agradecía a Padilla Nervo que ya se 

encontraba en el país su familia y la Señora de Villalba, llamaba a México su segunda patria y daba 

por domicilio Emilio Castelar 182, departamento 301, Chapultepec Polanco.521 

 Otro escrito en el mismo expediente nos detalla los acontecimientos: el 23 de febrero de 

1953 se presentaron a la embajada en solicitud de asilo Ismenia de Villalba y Lina de Hernández 

Solís, acompañadas de Augusto José, Margarita Guadalupe y Luis Alejandro Hernández, en sendos 

                                                           
517 Carta de Luis Hernández Solís al Secretario de Relaciones Exteriores de  México, fechada en  México  

DF, a 9 de febrero de 1953, en AGE. Expediente III-2136-3. 
518 El 23 de febrero de 1953 el funcionario Romeo Ortega, desde Caracas, informaba a la S.R.E, en AGE, 

Expediente III-2136-3. 
519 Comunicado de Ortega a Relaciones  México, 10 de marzo de 1953, en AGE. Expediente III-2136-3. 
520 Carta que el Secretario General de la Unión Linotipográfica de la República Mexicana, Javier Sardaneta, 

envió el 4 de marzo de 1953 al Secretario de Relaciones Exteriores de  México  Luis padilla Nervo, en 

AGE. expediente III-2136-3. 
521 Telegrama del 14 de marzo 1953, por Luis Hernández Solís agradecía a Padilla Nervo, fechado en  

México, DF, AGE. Expediente III-2136-3. 
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escritos que redactaron aseguraban no ser delincuentes comunes, hablaban de las actividades de sus 

esposos, y que sus domicilios habían sido cateados y algunos de sus bienes embargados. Y que las 

autoridades venezolanas aseguraban que no tenían persecución contras ellas ¡cuando la misma 

Secretaría de  Relaciones Interiores les había recogido los pasaportes! Y que el secretario Bernardo 

Reyes les tramitó otros pasaportes y las acompañó hasta el avión que las condujo a nuestro país, lo 

que se verificó el 10 de marzo de ese año, permaneciendo refugiados en la embajada 16 días.522 

También encontramos que el después historiador Rafael Gallegos Ortiz estuvo asilado en 

esa misma legación del 22 de marzo al 1 de abril de 1954, mas salió refugiado para la República de 

Ecuador. 523 

Entre todos los embajadores de nuestro país en Venezuela, creo que especial mención merece 

Salvador Martínez de Alva, quien, como decíamos, no podía mesurar la indignación que le producía 

cuanto observaba; ya vimos que dicho gobierno pidió su remoción años antes, mas el embajador 

continuó criticando al régimen militar, y, en la práctica, haciendo cuanto estaba a su alcance para 

proteger a los perseguidos por la dictadura; honrando así a la diplomacia mexicana, siguiendo el 

diáfano ejemplo de Gilberto Bosques. 

En enero de 1956, fechó el Informe político, económico y social correspondiente al mes de 

noviembre próximo pasado, que, como él mismo explica: 

En forma global comprende, además, algunas observaciones hechas anteriormente, durante 

los días que permanecí en ésta después de mi llegada de Quito, hasta mis vacaciones, o sea del 19 de 

julio al 30 de agosto últimos.  

 Me tomo la libertad de enviar a usted en un solo documento los tres informes referidos porque 

siendo tan difícil dividir con precisión lo político, lo económico y lo social, me ha parecido más 

cómodo para esa Superioridad tener todo lo relativo a un mes, en un solo documento. 

 Además, como no hay manera de enviarlo por correo ordinario o aéreo (así sea certificado) 

y las valijas no tienen candados, el informe de referencia tendrá que permanecer aquí mientras no 

haya manera de enviarlo con todas las seguridades apetecibles.  

 Dice  en el punto 11:  

Ezequiel Padilla (...) que acaba de estar aquí por invitación del Embajador de Venezuela en 

México, opina definitivamente que la situación actual de Venezuela, es perfecta, envidiable y digna 

de imitación desde todo punto de vista, afirmando incondicionalmente que el país tiene gobierno para 

veinte años, y que al paso que va, Venezuela llegará a ser el primero de la América Latina, 

lamentando, en cambio que “con su misticismo por el petróleo”, etc., México haya dejado escapar 

tantas y tantas oportunidades como Venezuela está aprovechando. 

En el apartado de POLITICA INTERIOR, en el punto 16 dice, refiriéndose a Pérez 

Jiménez: 

                                                           
522 Oficio nº54, exp. 87-0/516/2, enviado por el embajador Lic. Romeo Ortega al Secretario de Relaciones 

Exteriores, Caracas, 10 de marzo de 1953. En AGE Expediente III-2136-3. 
523 AGE Expediente III-2164-1.  
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parece que entre los consejeros que lo ayudaron a tomar una actitud definida después de las 

elecciones que se dice que él falseó, se encontraba un mexicano prominente que no sólo le aconsejó 

“que no soltara el poder”, sino que le dijo, además, cómo debía hacerlo y cómo se hacía en otras 

partes.524 

Volviendo a la cuestión del silencio y extrema discreción de la prensa de este país (silencio 

y discreción que el público secunda y comparte) se le ocurre a uno que aquí la prensa sirve no para 

divulgar, sino para ocultar lo que al pueblo le convendría saber. 

En el Informe político, económico y social correspondiente al mes de enero de 1956, 

Martínez de Alva decía: 

I. SITUACIÓN Y POLITICA INTERIORES 

Las palpitaciones de la política interior venezolana continúan imperceptibles. Nadie habla y 

todos cumplen sin chistar las órdenes de la “superioridad”. De vez en cuando han oído rumores 

sordos pero tan leves, que resultan ininteligibles. No se observa en ellos, además, dinamismo 

alguno.”525 Y en el Informe reglamentario sobre política interior y exterior, correspondiente al mes 

de marzo de 1956, Martínez de Alva dice que el país continuaba comprando armamento, aviones y 

barcos de guerra. 526 y en el Informe reglamentario sobre política interior y exterior, correspondiente 

al mes de mayo de 1956, Martínez de Alva, tras hablar del ambiente que privaba en torno a la próxima 

reelección o sucesión presidencial, expresaba en el punto 10: “Los políticos están escogiendo ya las 

Embajadas en que les agradaría asilarse, existiendo la impresión de que la México es la más 

favorecida en este concurso de simpatías. 527  

 En el Informe reglamentario sobre política interior y exterior, correspondiente al mes de 

junio de 1956, nos dice en el apartado II. “Política Exterior” con respecto a las relaciones con nuestro 

país: “La prensa sigue portándose admirablemente bien con respecto a nuestro país.” y dice que ha 

tratado la huelga del IPN528, de los electricistas, y de los cubanos que conspiraban contra Batista.529 

En el Informe reglamentario sobre política interior y exterior correspondiente al mes de 

julio de 1956, Martínez de Alva, dice en el apartado de Política exterior: “Sigue reinando entre 

México y Venezuela y entre la prensa de uno y otro país, la misma tónica suave, indiferente y vaga.” 

530 

                                                           
524 Martínez de Alba, Informe político, económico y social correspondiente a julio, agosto, septiembre, 

octubre y noviembre de 1955, en AGE, Expediente III-1722-1. 
525 Martínez de Alba, Informe político, económico y social, correspondiente al mes de enero de 1956. AGE, 

Expediente III-1754-1. 
526Martínez de Alba,  Informe reglamentario sobre política interior y exterior, correspondiente al mes de 

marzo de 1956. AGE, Expediente III-1754-1. 
527 Martínez de Alba, Informe reglamentario sobre política interior y exterior, correspondiente al 

mes de marzo de 1956, AGE, Expediente III-1754-1. 
528Siglas del Instituto Politécnico Nacional de México. 
529 Martínez de Alba, Informe reglamentario sobre política interior y exterior, correspondiente al mes de 

junio de 1956. AGE, Expediente III-1754-1. 
530 Martínez de Alba, Informe Reglamentario sobre la situación política interior y exterior de Venezuela  

correspondiente al mes de junio de 1956. AGE, Expediente III--1754-1. 
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Por esos días, los dos miembros más importantes del régimen, los coroneles Pérez Jiménez 

y Lovera Páez habían sido condecorados don el Gran Collar del Águila Azteca.531 

Y en el Informe reglamentario sobre política interior y exterior, correspondiente al mes de 

noviembre de 1956, Martínez de Alva, dice “no quiero dejar en el tintero el hecho engorroso y 

molesto a la vez, de que para impedir que los Venezolanos a quienes la Seguridad Nacional quería 

echar el guante con motivo del supuesto atentado de julio último; para impedir , digo, que se asilaran 

en alguna Embajada Latino América na, pusieron guardias en sus puertas durante dos meses, hasta 

que todos los que la Seguridad Nacional buscaba cayeron presos.”532 

Y acerca de la política interior venezolana opinaba: 

Salvo circunstancias inesperadas, el Presidente PÉREZ JIMÉNEZ, en su calidad de cabeza 

visible de la oligarquía, cuanta con la fuerza del Tesoro Público; con todo el mecanismo Político y 

Gubernamental, y con el prestigio del cargo, (...) puede hacer maravillas y quedarse en el poder, aun 

cuando –como dicen—indefectiblemente perderá las próximas elecciones de 1957, como perdió las 

de 52 (...) Pero eso no es todo (...) cuenta también con el efusivo apoyo incondicional de las grandes 

democracias occidentales, que tanto lo necesitan para garantía de sus inversiones. 

 Por consiguiente, como dijo hace un año Ezequiel Padilla –uno de los más fervientes 

admiradores de Pérez Jiménez—“la situación actual de Venezuela es perfecta, envidiable y digna de 

imitación desde todo punto de vista… El país tiene Gobierno para veinte años. 533 

Medio año después, Martínez de Alva informaba al canciller venezolano Dr. José Loreto 

Arismendi, que el 13 de julio de 1957 se había refugiado en la embajada a su cargo el estudiante de 

19 años Rómulo Rafael Henríquez Navarrete “para pedir asilo en calidad de perseguido político, 

por buscarlo la Seguridad Nacional por actividades políticas estudiantiles.” Y, añade a mano bajo 

su firma: “El asilado salió de Venezuela el día 21 de agosto de este año, en avión de la “Delta”.- Por 

Maiquetía, con destino a México.”534 

A fines de año comenzó otro conflicto en la persona de otro estudiante, Humberto Terant 

Villaut, quien llegó a ser el refugiado que más tiempo estuvo en la embajada México en Caracas 

durante todo nuestro periodo de estudio, al entrar a la embajada el 26 de diciembre de 1956 y 

permanecer allí hasta septiembre del año siguiente, acusado de querer asesinar a Pérez Jiménez, y 

cuyo caso generó una auténtica polémica de derecho internacional entre ambas cancillerías, a la que 

se añadió la especial pasión que puso en el asunto el idealista  Martínez de Alba. El asunto requirió 

de un enviado confidencial de Venezuela ante el propio presidente Ruíz Cortines… Venezuela 

Democrática resumía así el asunto a sus lectores: 

                                                           
531 Expediente III-1754-1. 
532 Martínez de Alba, Informe reglamentario sobre política interior y exterior, correspondiente al 

mes de noviembre de 1956, expediente III-1754-1. 
533 Martínez de Alba, Informe reglamentario sobre política interior y exterior, correspondiente al 

mes de noviembre de 1956, AGE, expediente III-1754-1. 
534 País: México, expediente 221, 1957, Caja 7, tramo 10, módulo 15-B, Bóveda I. 
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En agosto del año pasado, la perversa imaginación de Pedro Estrada concibió una tenebrosa 

maniobra. Consistió ésta en sorprender a la opinión pública con un trulento relato según el cual 

abríase estado urdiéndose un atentado para liquidar físicamente al general Marcos Pérez Jiménez. 

Pero nadie creyó en tal atentado, efectivamente no existía. Pedro Estrada le dio vida con la 

preconcebida finalidad de hacer escándalo y poder saciar su sed de odio contra unos cuantos 

militantes de la  oposición clandestina. Muchos fueron a dar a la cárcel ya las cámaras de tortura, 

pero otros lograron burlar la persecución. Entre estos últimos encuéntrase Humberto Terant. La 

Seguridad Nacional le puso precio a su cabeza y dio orden a sus esbirros de que al localizarlo 

dispararan a matar. Y el compañero Terant  se vio obligado a solicitar asilo diplomático en la 

Embajada de México. Pero el Himler venezolano no podía resignarse a perder la presa. E impartió 

instrucciones a la Cancillería para que se abstuviera de otorgar salvoconducto. Mas el Gobierno de 

México tampoco estaba dispuesto a ceder. Tenía que hacerle honor a una meritoria tradición de 

respeto al Derecho de Asilo. Por nueve meses se prolongó la discusión entre Cancillerías, tiempo 

durante el cual Terant tuvo que permanecer en la Embajada de México (...) Hasta que al fin se impuso 

la razón. Y el compañero Terant pudo emigrar al extranjero. Ahora se encuentra en México, 

disfrutando de la libertad y garantías que le fueron negadas en su país. 535  

Ese caso era recurrente en las comunicaciones entre la Embajada y la Cancillería mexicanas; 

en carta al Secretario de Relaciones Exteriores el embajador escribía el 6 de agosto de 1957, en su 

informe mecanografiado de 6 páginas: 

 No quiero terminar estas líneas sin añadir algunos comentarios en relación con la política de 

Venezuela hacia México; comentarios tanto más desagradables cuanto que Venezuela no sólo no 

muestra el más mínimo interés en estrechar relaciones con México, sino más bien parece que trata 

de lograr un distanciamiento efectivo. 

 Esto lo hemos visto claramente en asuntos insignificantes que usted ya conoce; en la 

frecuencia con que este Gobierno deja nuestras comunicaciones sin respuesta (...) pero especialmente 

en las dificultades con que hemos tropezado para obtener el salvoconducto del asilado Humberto 

Terant Villaut, quien ya lleva siete meses y medio en la Embajada, y que no tiene todavía para cuando 

salir. 

Y repite que el país se armaba, pues, en su opinión “Las tendencias expansionistas de 

Venezuela no dejan lugar a dudas, y sus seculares relaciones con Colombia, juntamente con la 

megalomanía venezolana del momento, nos garantizan que Venezuela y Colombia llegarán a las 

manos tarde o temprano.”536 

Mas impresionan sus reflexiones en su informe en correo reservado del 12 de agosto de 1957, 

¡de 37 páginas mecanografiadas más anexos! Donde comienza mencionando el incidente de Terán 

Villant, y de allí deriva en apasionadas críticas al gobierno ante el que representaba a México:  

 Como probablemente esa superioridad necesitará demostrar de alguna manera, al llegar el asunto de 

Humberto Terant Villaut para su resolución ante algún Organismo Internacional, cual es el verdadero 

ambiente político y social que existe en Venezuela, hoy me permito dar a usted a continuación una 

lista incompleta, pero hasta cierto punto detallada, de algunos de los arrestos, torturas y asesinatos 

ocurridos en este país, de 1950 a la fecha,”  Y tras manifestar que recogió esta información de fuentes 

muy diversas, y que sin duda contendrán errores, sobre todo de fechas, pormenoriza los casos de 

                                                           
535 “Humberto Terant” Venezuela Democrática, n°15, septiembre de 1957, p. 16 y 13. 
536 Martínez de Alba, Informe Reglamentario sobre la situación política interior y exterior del 6 de agosto 

de 1957. AGE, expediente III-1805-9. 
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Delgado Chalvaud, Simón Urbina, Castor Nieves, Leonardo Ruiz Pineda y Hernán González, Ramón 

Alirio García, capitán Rojas, capitán Wilfrido Omaña, teniente Omaña, Antonio Pinto Salinas, 

Alberto Carnevali, José Mercedes Santeliz, Socorro Cabrera, Cosme Damián Peña, hermanos Isturiz, 

teniente Marcano Carranza, Víctor Alvarado, Tomás Cabrera, así como de presos, desaparecidos y 

torturados.  

Y escribe dejando de lado la serenidad diplomática “Pérez Jiménez aun teniendo más cara 

de niño que de asesino, fue el principal beneficiario de la muerte de Delgado Chalvaud”. 

Acerca de Terant Villaut Martínez de Alba sentencia: “Humberto Terant Villaut, 

actualmente asilado en esta Embajada (...) asegura formalmente que ni hubo complot, ni él tomó 

parte alguna en el supuesto atentado de que habla la Seguridad Nacional.”  

Y refiere que se entrevistó con el jefe de gabinete de relaciones interiores, de apellido 

Schloeter  “para pedirle los datos que Gobernación de México quiere, para resolver los numerosos 

asuntos pendientes allí, de asilo territorial. Le di una lista de 10 de los numerosos casos en cartera, 

para que me diera privadamente los datos que pudiera. Le di también un cuestionario sobre los 

informes que nos interesan (...) Que esas preguntas se hacían en México, con respecto a todos los 

que solicitan asilo territorial, cualquiera que fuera su país de origen.” A lo que el funcionario le 

respondió que contestaría todo, que todos los venezolanos en el extranjero podían regresar al país, 

que allí todo el mundo tenía garantías. 

También hablaba de las actividades de Seguridad Nacional en el extranjero: paliza en Madrid 

a Mario Briceño Iragorry, asesinato del teniente León Droz, en Bogotá, pero regresaba al caso de 

Humberto Terant Villaut, quien “está todavía asilado desde el 26 de diciembre de 1956, después de 

inútiles gestiones para obtener salvoconducto” 537   

El 22 de noviembre escribía el embajador “Esta mañana estalló seria huelga universitaria de 

dos mil estudiantes como protesta. Después rompieron puertas vidrio logrando hablar ante grupo 

congreso cardiología (...) Témese Seguridad Nacional intensifique forma brutal, campaña represión 

persecución vienen llevándose a cabo desde hace mucho tiempo. Probablemente presentaránse más 

aspirantes asilo, y los que no se quedaron, volverán.” 538 

Y el mismo Martínez de Alva, poco después de dejar su cargo; informaba al Secretario de 

Gobernación que:  

El 21 se presentaron en la Embajada, sucesivamente, los jóvenes estudiantes Remberto 

Antonio Uzcátegui Bruzual, Carlos Mosquera López y Jesús Ramón Carmona Borgas, que pocas 

horas antes habían irrumpido en el salón de sesiones del Congreso de Cardiología; que habían roto 

algunos cristales  para introducirse en el recinto; que habían pronunciado vehementes palabras de 

protesta en contra del Gobierno de Pérez Jiménez, y que habían pedido a los Miembros de dicho 

Congreso que al volver a sus países de origen dieran a conocer el lamentable estado político en 

                                                           
537 Martínez de Alva, al Secretario de Relaciones Exteriores de México, Caracas, 12 de agosto de 1957. 

AGE (SRE-México),  Expediente III-1805-9 p. 27. 
538 Traducción de telegrama cifrado, nº 2115, del embajador a S.R.E. de México, fechado en Caracas, 21 

recibido el 22 de noviembre de 1957. En AGE, Expediente III-1805-9. 
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Venezuela.” Mas prefirieron retirarse sin formalizar su asilo en la Embajada; también aclara que 

Carmona Borgas era hermano de una joven ya desde algún tiempo asilada en México. 539 

Y no cejaba en denunciar las estrategias del gobierno usurpador: 

La prensa Venezolana publicó un informe de la Seguridad Nacional y la reproducción 

fotográfica de cuatro fichas existentes en dicha Dependencia, en las que se asienta que la misma 

Seguridad Nacional busca a otros tantos individuos (todos de nacionalidad venezolana) que 

regresaron clandestinamente “al país por las costas de Coro, con el propósito de llevar a cabo un 

atentado contra la persona del General Pérez Jiménez,” y sentencia “no me cabe ninguna duda de 

que el objeto de dicha comunicación (...) es el de que las Misiones Diplomáticas acreditadas en 

Venezuela, se abstengan de asilar a los “elementos” de que se trata; 

Y añadía recortes periodísticos, en los que señalaban que eran tales individuos eran Luis 

Augusto Dubuc, Alirio Llamoza, Alberto Pinto Salinas y Antonio Leidenz. 540 

III. 4 Documentando el flujo del Asilo Territorial 541 

 Como se recordará, el presidente-novelista fue derrocado el 24 de noviembre de 1948, salió 

del país el 5 de diciembre de 1948 con destino a Cuba, tras 11 días de estar incomunicado, momento 

para el cual debieron ser pocos los venezolanos establecidos en México, entre quienes figuraban 

algunos intelectuales que radicaban en el país por motivos laborales -entre quienes estaban 

Humberto Tejera, Miguel Acosta Saignes y algún otro- y, tras la revisión de las Tarjetas de 

Identificación del Servicio de Migración que conserva el Archivo General de la Nación mexicano, 

podemos afirmar que también estaban avecinados en el país unos cuantos comerciantes, artistas y 

un grupo reducido de estudiantes. 

 

Todo parece indicar que el primer miembro de nuestro grupo en llegar al país fue Arturo 

Briceño,  quien afirmaba haber entrado al país desde el 5 de marzo de 1947 con el nombramiento 

de Agregado Cultural de la Embajada venezolana en México, y “fui Primer Secretario de la 

Embajada de Venezuela por ascenso, hasta el momento en que fue derribado el Gobierno  

Constitucional de don Rómulo Gallegos.” El 8 de octubre de 1949, Rafael Fuentes, director de 

protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, escribía al director de aduanas: 

“Como el Gobierno de Venezuela, al cual servía el Sr. Briceño, fue sustituido por una Junta Militar 

de Gobierno, dicho funcionario dejó de formar parte de la Embajada  de ese país en México, en 

donde ha continuado viviendo por no poder regresar a su país en vista de su situación política.” 542 

Casi todos los colaboradores del régimen derrocado tuvieron que esperar en cárceles 

venezolanas hasta mediados del año siguiente. El Nacional del 1 de julio de 1949 informaba que 

                                                           
539 Carta del 20 de diciembre de 1957, del ex embajador Martínez de Alva al Secretario de Relaciones 

Exteriores, México, 20 de diciembre de 1957. En AGE, Expediente III-1805-9. 
540 Carta al secretario de Relaciones Exteriores, fechada en México, a 20 de diciembre de 1957, por el ex 

embajador en Caracas Salvador Martínez de Alva. En AGE, SRE de México,  III-1805-9. 
541 “El asilo territorial es el que se da en el territorio mismo del Estado asilante.” Arlettaz, p. 17. 
542 AGE, expediente de Arturo Briceño, exp. 40-15-62. 
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salieron de la Cárcel Modelo de Caracas, y de inmediato enviados hacia Estados Unidos Ricardo 

Montilla, Luis Beltrán Prieto y su esposa, Guillermo Salazar Meneses, ex gobernador de Nueva 

Esparta, su esposa y su hermano; Leoncio Dorfta, ex ministro de Gobernación del Estado Miranda, 

y Ramón Pardo, ex gobernador del Estado Aragua, Cesar Morales Carrero, ex vicepresidente del 

Congreso, Amílcar Chávez, Tomás Alberti dirigente del Sindicato de Artes Gráficas, los ex 

diputados Luis Vera, Juan Herrera, Humberto Hernández, el ex director del gabinete del Ministerio 

de Agricultura y Cría, Amílcar Chávez Flores, Jesús González Navas ex presidente del Consejo 

Municipal de Caracas.  Julio Febres Cordero, secretario del Consejo Municipal de Caracas. Mario 

García Arocha y Alejandro Oropeza –ex presidente de la Corporación Venezolana de Fomento.543 

El 20 de julio de aquel 1949 El Nacional informaba de nuevos liberados, y expulsados hacia 

La Habana: Alberto López Gallegos, Julio Grooscors –ex director del Instituto Tecnológico de 

Inmigración y Colonización, Dr. Raúl Ramos Giménez, exdiputado por el Estado Yaracuy; señor 

Ramón Quijada, ex diputado por el Estado Sucre; Dr. Ángel Borregales, exgobernador del Estado 

Yaracuy; señor José Manuel Garnica, exdirector del Instituto pro-alimentación popular; señor 

Ladislao Padrón Boyer, ex Segundo Comandante de la Policía; Dr. Alberto Leidenz, ex gobernador 

del Estado Falcón; señor Hugo Caraballo Cisneros; Dr. Fermín Meoz Cepeda, ex abogado de la 

Fedepetrol; señor José Malpica, Dr. Rigoberto Henríquez Vera, ex diputado por el Estado Mérida; 

señor Antonio Veloz Ramos, ex Gobernador de Barquisimeto; y señores Carlos Mena Páez y Miguel 

Ángel García.”544 Mientras Últimas noticias agregaba a la lista a Raúl Leoni y Hugo Carballo 

Cisneros.545 

Cuando el 30 de julio don Rómulo Gallegos y su familia, acompañados por Ricardo Montilla 

llegaron a Mérida, para continuar su viaje a la capital de la república al día siguiente,546 a los 

intelectuales mencionados se habían agregado otros compatriotas, nos dice El Nacional, del lunes 1 

de agosto de 1949 en su primera plana que, entre quienes fueron a recibirlo al entonces pequeño 

aeropuerto de la ciudad de México estaban -además de Picón Salas y Humberto Tejera- los 

venezolanos Gonzalo Barrios y Mario Briceño.547 El 10 de agosto de ese año, por vía aérea, haciendo 

también escala en Mérida, llegó al país Rigoberto Henríquez Vera. 548 

Casi un mes más tarde -el 1 de septiembre de 1949, para ser precisos- llegó al puerto de 

Veracruz, procedente de La Habana, el poeta Andrés Eloy Blanco con su familia; y el día 3 se 

instalaron en su primera residencia en la capital mexicana: una pequeña habitación de la casa de la 

                                                           
543 El Nacional, Caracas, 1 de julio de 1949. 
544 El Nacional, 20 de julio de 1949, en AGE (SRE-México), Estrada, III-1261-3. 
545 Últimas noticias, Caracas, 20 de julio de 1949. 
546 “Llega a esta Capital hoy, Rómulo Gallegos” El Nacional, México DF. domingo 31 de julio de 1949. 
547 CAMPOS BRAVO, “Arribó ayer el expresidente Rómulo Gallegos”, El Nacional, lunes 1 de agosto de 

1949, primera plana  y p. 7.  
548 HENRÍQUEZ, Memorias, I, p.360. 
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familia García Travesí, en la calle Luis G. Urbina 60, en Polanco. 549 Nos parece evidente que ambos 

personajes acordaron desde Cuba mudarse a radicar a México… 

A la sombra de las figuras señeras es comprensible que comenzaran a llegar más 

compatriotas en busca de asilo y apoyo… como se lee en la siguiente nota: 

México, DF., 13 de septiembre.- Esta noche por la vía aérea, arribó el grupo de exiliados 

venezolanos, quienes poco después de su arribo se reunieron con el escritor Rómulo Gallegos (...) y 

con Eloy Blanco (...) Los exiliados declararon (...) Las revoluciones no se importan, que agradecen 

la hospitalidad mexicana (...) “Después Pérez Seguini, ex Sub director de Inmigración, relato que el 

actual gobierno de Venezuela, al que tildó de tiránico, ha establecido una corriente de expulsiones 

para los dirigentes estudiantiles, obreros y políticos que puedan presentar una oposición a sus 

sistemas. 

 

 También dicen que dichos exiliados negaron ser comunistas, afirmando que eran social-

demócratas, y concluye “Dicen que desde que fue arrojado del poder Rómulo Gallegos, han sido 

expulsadas unas doscientas personas, cuya mayoría radican en Cuba, otros en Guatemala y el resto 

en México”. 550 

 

            Para mediados de octubre de 1949 Alberto López Gallegos, Julio Groscoors, y el doctor 

Rigoberto Henríquez Vera ya estaban en la capital de la república. 551 Grooscors llegó con pequeño 

grupo de compatriotas procedente de Cuba, si nos atenemos a la afirmación de Gladys Larralde, 

quien recuerda que, al salir al destierro, fueron conducidos en avión a La Habana: y que “viajaban 

también Julio Grooscors, Ricardo Montilla, Eligio Anzola y Braulio Jatar Dotti. Y que después 

viajaron a Veracruz por barco, trayecto que hicieron con la familia Grooscors  y Raúl Ramos 

Giménez; ellos llegaron al hotel Pánuco.552  Ese año también llegó Alberto Carnevali.553 

El Popular del 23 de noviembre de.1949 incluía la nota titulada “Tres Estudiantes 

Expulsados de Venezuela Llegarán hoy a México”, donde leemos “Hoy a las siete y media de la 

mañana llegarán a esta Capital, venezolanos expulsados por la Junta Militar que ejerce la dictadura 

del Gobierno en Venezuela. Los tres exiliados son los hermanos Guido, Julio y Rolando Grooscors.” 

Y también afirmaba que “La presión ejercida por varias naciones ha logrado que los estudiantes, 

enviados a El Dorado, por cuestiones políticas, sean expulsados de Venezuela.554 

En cuanto a militantes del PCV podemos decir que quizá los primeros en llegar a suelo 

mexicano pudo ser Carlos Ferrara -cuya Tarjeta de Identificación del Servicio de Migración 

contiene, como fecha en que se le concedió licencia para radicar en el país, el 13 de noviembre de 

                                                           
549 BLANCO ITURBE,  El hombre cordial, p. 166. 
550 “Los venezolanos exiliados en México” El Porvenir, Monterrey, NL. 14 de septiembre de 1949, 1º plana 

y p. 8. 
551 El Nacional, México DF.  miércoles 19 de octubre de 1949. 1ª Plana y p. 8. 
552 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 92-93. 
553 SANOJA, Entre golpes y revoluciones, p. 67. 
554 “Tres Estudiantes Expulsados de Venezuela Llegarán hoy a México.” El Popular, 23 de noviembre 

de.1949. 
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1949- 555, al que siguió el ingeniero hidráulico Fernando Key Sánchez, cuya esposa, Graciela 

Domínguez de Key, arribó el 13 de noviembre de 1950 al puerto de Veracruz, para reunirse con él, 

acompañada de sus 3 hijos. 556  

 El principal dirigente del partido, Gustavo Machado llegó al país, en compañía de su 

hermano Eduardo en julio de 1951557, para entonces ya estaban en el país Key y Silva Tellería, y, 

después fueron llegando otros miembros, como Germán Carrera Damas, Guillermo Besambel, Jesús 

Sanoja Hernández, Pedro Beroes, Carlos Augusto León, Héctor Mujica, Manuel Caballero, Porfirio 

Gómez y Hernani Portocarrero.558  

 1952 fue el año en que, al parecer entraron más exiliados, que hicieron que pronto fuera 

México el país que más recibiera venezolanos enemistados con el gobierno de su país. Un hecho 

que en parte lo explica fue que, el 10 de marzo un golpe militar depuso al gobierno del presidente 

cubano Prío Socarrás; a ese momento se refiere Mirela Quero de Trinca cuando afirma: 

Los primeros dirigentes y militantes que salieron al extranjero (...) se distribuyeron principalmente a 

lo largo del continente americano, constituyendo un ala del Partido en el exterior, que 

inmediatamente se organizó en varios grupos con un Responsable de los mismos y un primer comité 

coordinador del exilio, ubicado en La Habana (...) el cual posteriormente, debido al derrocamiento 

del presidente interino Carlos Prío Socarrás (...) fue mandado a Costa Rica. 559 

 Además de los que salían de Cuba, en Caracas las cosas seguían como antes; la nota “Siguen 

las Expulsiones” nos informa que éstas: “han sido practicadas recientemente contra destacadas 

figuras de la intelectualidad y de la ciencia venezolana que se agrupan políticamente en un Bloque 

Electoral Independiente, como los doctores Humberto García Arocha, José Antonio Mayobre, 

Rafael Pizani, Martin Pérez Guevara, Jesús González, José Nucete Sardi y Débora Gabaldón, etc., 

además de todos los 600 exiliados anteriores” y continúa “Entre las últimas remesas acaban de ser 

desterrados a México la profesora Celia Jiménez y el estudiante Carlos Moratinos.560 

Entre las destacadas figuras encontramos entre nuestros personajes a José Antonio Mayobre, 

y, el 9 de abril, según una nota periodística “ fue expulsado hacia México el doctor Alfredo Tarre 

Murzi”.561  

El 28 de marzo de 1952 Said Raydán y su esposa Elsa Moreno Urdaneta llegaron al Hotel 

Pánuco -el mismo al cual llegaban casi todos los desterrados- buscando de inmediato a Cesar 

                                                           
555 AGN (México), SEGOB, Siglo XX, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 1, Tarjeta de 

Identificación del Servicio de Migración n° 113, de Carlos Ferrara Borges. 
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Rondón Lovera, a quien conocían desde el Zulia, donde militaron juntos. Contactaron  también a 

Andrés Eloy Blanco. 562 

Jesús Sanoja Hernández llegó en mayo de 1952. 563 Mes en el que también arribó José Rafael 

Almea, a quien enseguida se unió su esposa Ruth Lerner y sus hijas.564 

El 27 de junio Rómulo Gallegos solicitaba la permanencia en el país de Rigoberto Henríquez 

Vera y familia.565  

En julio de 1952, Noticias de Venezuela informaba que continuaba en Venezuela la política 

de destierro, “y tras de ocuparse de figuras que fueron deportadas a Costa Rica, señala “En igual 

forma llegaron a México otros tres estudiantes: Alejando Izaguirre, Jesús R. Bastardo, Santiago 

Gerardo Suárez.566 Mientras otra nota informaba que habían ingresado al país el doctor Rafael 

Vicente Beaujon, el teniente Gustavo Lagrave, el profesor José Ramón Almea, Rigoberto Henríquez 

Vera y Pedro Miguel Pareles, Presidente del Centro Estudiantes de Economía de la UCV.567 

Enrique Padilla Ron llegó después de noviembre de1952.568 Días por los que llegó Aurelena 

Merchán e hijas, quien de inmediato fue llevada por sus compañeros de exilio a dar su singular 

testimonio a la prensa mexicana.569 

En julio de 1953 llegó el doctor Pablo Antonio Pulido Méndez y su familia.570 

El 13 de agosto de 1953 Noticias de Venezuela informaba que los jóvenes opositores 

Ediberto Moreno y Evelyn Trujillo, tras infinitas gestiones, habían sido expulsados del país con 

destino a México, el primero procedente de Guasina, y la segunda de la embajada de Ecuador en 

Caracas, donde permaneció meses junto con Cecilia Olavarría, y de donde la Seguridad Nacional 

trataba de hacerla salir allanado su domicilio múltiples veces amedrentando a su familia.571  

Tiempo después comentaba:  

En vista de que las autoridades coloniales de Curazao negaron el asilo a un grupo de 

desterrados que fue enviado por la dictadura, sin visas ni documentación regular, compuesto de 

hombres sacados de la Cárcel Modelo de Caracas, el 2 de junio -y esta vez con calidad de “turistas”- 
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563 SANOJA, La segunda vida de Andrés Eloy Blanco, en Andrés Eloy Blanco humanista, vol. II, p.104. 
564 Krivoy, Ruth Lerner de Almea… 
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568AHMPPRE País: México. Exp. 95, materia: asilados de la embajada de México en Caracas 1952, caja 4, 

tramo 11, módulo 12-B, Bóveda I. 
569  HENRÍQUEZ, Memorias, II-79. 
570 Expediente del Dr. Manuel Antonio Pulido Méndez, AGE, III/553.1 (87) /24198. 
571 “EDILBERTO MORENO VIAJA DESDE GUASINA A MÉXICO” y “EXPULSADA A MÉXICO 

EVELYN TRUJILLO”, Noticias de Venezuela..., año II, n°13 agosto de 1952, p. 12. 
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aquella expulsó a otro grupo, formado de 5 personas, enviándolo a México. El desprecio delincuente 

de las autoridades venezolanas por todas las formas legales, quedó patentizado en esta ocasión al 

entregar pasaportes con las firmas de los titulares falsificadas por los propios funcionarios policiales 

que expidieron los documentos. 

Es oportuno hacer las siguientes aclaraciones: ABRAHAN NAVARRO LEIVA no pertenece 

al Partido Comunista de Venezuela; PEDRO SILVA AGUILERA fue expulsado del Partido 

Comunista por comportamiento cobarde durante los interrogatorios policiacos, en los que denunció 

todo cuanto sabía; LUIS ESPINA LÓPEZ también ha sido sancionado mientras se aclara 

definitivamente su comportamiento durante las torturas. En cuanto a MANUEL RODRÍGUEZ y 

RAUL GÓMEZ PEÑALVER son miembros del Partido Acción Democrática. 572 

A mediados de 1955, Noticias de Venezuela publicaba la nota “MAS VENEZOLANOS AL 

DESTIERRO”, donde se lee: 

Una vez más, un numeroso grupo de venezolanos ha sido aventado al destierro después de 

padecer largo cautiverio en inhumanas condiciones carcelarias. Como en ocasiones anteriores 

recientes, el ensañamiento de la dictadura persigue a sus víctimas hasta el exilio con el designio de 

impedirles que obtengan la condición de asilados políticos. Se les saca del presidio y sin consultarles, 

por la fuerza, sin equipaje muchas veces, sin dinero en otras (...) se les arroja en avión al extranjero. 

Ha habido casos en que se les envía a Curazao o Trinidad y de allí las autoridades coloniales 

holandesas o inglesas los han devuelto al presidio de Venezuela, con el pretexto de que los 

desterrados no habían conseguido visa en otro país hacia donde continuar viaje.  

Y enlistaba una lista de extrañados, entre quienes localizamos varios nombres que después 

encontramos en México: Federico Brito Figueroa, José González Navarro, Bernardo Pérez Salinas, 

Raúl Ramos Giménez, y sigue: “Se nos informa que ya para finalizar el mes de julio han sido 

arrojados al exilio cerca de 100 venezolanos más, ente quienes se mencionan los cinco hermanos de 

Antonio Pinto Salinas, el líder de A.D. que fuera asesinado el 11 de junio de 1953.” 573 El hecho es 

que después localizamos en México a Adolfo, Alonso, Manuel y Humberto Pinto Salinas. 

 

Al mes siguiente, el rotativo, en la columna que titulaba “Nuevos desterrados” ilustraba con 

fotos la semblanza de los recién llegados al país: el maestro rural Arnaldo Acosta Bello y Servando 

García Ponce, periodista comunista y ex administrador del informativo Tribuna Popular.574 

En 1954 llegó Vicente Gamboa Marcano.575 El 2 junio de ese mismo año Manuel Antonio 

Rodríguez576, y, en octubre Laureano Torrealba.577 

En los primeros meses de 1955 arribaron al país los líderes obreros José González Navarro 

y Bernardo Pérez Salinas 578y, a mediados de año llegó un nutrido grupo: Manuel López Rivas, 

                                                           
572 “Desterrados políticos como turistas”, Noticias de Venezuela..., año IV junio-julio de 1954, n° 34-35, p. 

7. 
573“MAS VENEZOLANOS AL DESTIERRO” Noticias de Venezuela..., n°43, junio-julio de 1955, p. 6. 
574 “Nuevos desterrados”. en Noticias de Venezuela..., año IV, n°44, agosto de 1955, p. 8 
575 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 58. 
576 RODRÍGUEZ, El Capitolio de Caracas, p. XII. 
577 Fondo histórico Lombardo Toledano, Archivo de la Universidad Obrera de México, ID 66622. 
578 Explicación de la foto titulada “Al exilio”, en Venezuela Democrática, n°2, mayo de 1955, p. 9. 
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Celso Arnessen, Juan Higinio Hernández, Amín Najid, Adolfo, Alonso, Manuel y Humberto Pinto 

Salinas, Pedro R Méndez, Melchor Tineo Plaza, Rafael García Martínez, Dr. Pedro Roa González, 

Juan Ramón Silva Yaraure, Nelson Romero, Alejandro Nieves Ríos, Armando Díaz, Pedro Pablo 

Rendón, Roberto Salas Dugarte, Eduardo González, Juan Herrera, Pedro J. Flores, Roberto Hostos 

Poleo, Godofredo Torres Neda, Servando García Ponce, Pedro Salazar Aguilera, Dr. Germán 

Guaimare Rojas, I. Guía M, Alberto Nieves y Santos Gómez 579 

En septiembre de ese año, Venezuela Democrática informaba de la reciente llegada de los 

líderes sindicales Juan Herrera, Andrés Hernández Vázquez, Pedro Salazar y Juan Hernández.580 

En los últimos meses de 1955 llegaron al país Gerardo Estaba581 y, el 31 de diciembre de ese 

año, Carlos Canache Mata.582 

El pintor Gabriel Bracho llegó en 1956 con su esposa e hijos.583 

Y, en los estertores de la dictadura, en octubre de 1957 llegó José Vicente Abreu.584 

 Otros de nuestros personajes, habiéndose ya establecido en el país-refugio, les era 

encomendada la misión o tenían la ocurrencia de regresar a Venezuela,  de la que volvían a salir 

para retornar de nuevo a nuestro país, tal es el caso del líder adeco Rigoberto Henríquez Vera –que 

se verá más adelante- y del líder obrero Rodolfo Quintero, a quien su retorno le costó penoso periplo. 

El 1 de diciembre de 1950 Quintero informó a Vicente Lombardo Toledano los motivos por 

los que regresa a Venezuela.585 Un año después, un boletín de prensa de la CTAL, fechado en 

México DF, el 21 de febrero de 1952, difundía que en carta recibida de Caracas informa que Rodolfo 

Quintero había sido encarcelado por primera vez,586 a fines de 1953 el líder Federico Rondón fue 

detenido, y en marzo de 1954 lo eran los conocidos  comunistas Salvador de la Plaza y Rodolfo 

Quintero.587  

 El 3 de junio de 1954, Rafael Bracca, Secretario General de la Federación de Trabajadores 

del DF y Estado Miranda envió una carta a los “compañeros miembros del Comité Ejecutivo de la 

CTAL”, donde decía: “la presente tiene por objeto saludarles cariñosamente a la vez que les 

participamos que el próximo sábado 5 del corriente, parten para esa, por vía aérea, nuestros 

                                                           
579 “Nuevos libertados y desterrados”, en Venezuela Democrática, n°5, septiembre de 1955, p. 2. 
580 “Sindicalistas al exilio”. en Venezuela Democrática, n°9, México, DF. septiembre de 1955, p. 5. 
581 “Desterrados Eligio Anzola y otros”, en  Venezuela Democrática, nº7, México, noviembre-diciembre de 

1955, p. 12. 
582 CANACHE, Andrés Eloy Blanco en Andrés Eloy Blanco humanista, vol. II, p. 191. 
583 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios…, p. 27. 
584 ABREU, Cartas de la prisión y del exilio, p. 223. 
585 Fondo Histórico Vicente Lombardo Toledano, Universidad Obrera de México, AD. 56916 Legajo 812. 
586 Fondo Histórico Vicente Lombardo Toledano, Universidad Obrera de México, AD. 60301 Legajo 847. 
587 Fondo Histórico Vicente Lombardo Toledano, Universidad Obrera de México, AD. 66970 legajo 930. 
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compañeros, Salvador de la Plaza, Asesor Jurídico de esta central y Rodolfo Quintero, presidente 

de la misma, quienes se ausentaran del país por causas ajenas a su voluntad.”588 

 Lo que siguió con respecto a su persona lo escribe el propio Quintero en carta al líder 

mexicano José Morera, fechada el 13 julio de 1954 desde Montevideo. Informaba que a poco de 

regresar a Venezuela fue detenido y encarcelado varios meses: 

Fui interrogado en diferentes ocasiones por agentes del FBI, Americanos, y luego echado a 

Trinidad. en esa isla las autoridades británicas me hicieron salir, y no encontrando para donde 

dirigirme me metí en un barco para la Argentina, aprovechando la circunstancia de que en ese país, 

a los venezolanos no se nos exige visa para entrar. mi situación es en extremo difícil, pues carezco 

de los suficientes recursos económicos y no tengo relación de amistad en el país a donde me dirijo. 

deseo tener noticias de ese secretariado de la CTAL en general. Según me informaron los compañeros 

en Caracas, últimamente no ha llegado nada de ustedes, pues el correo ejerce una censura estricta. 

estoi [SIC.] interesado en que ustedes hagan conocer a los amigos de la CTAL en Buenos Aires, mi 

presencia en esa, como también a indicarme lo que ustedes consideren más conveniente. 

 Te escribo de paso por Montevideo. Esta noche sale el barco y debo amanecer en Buenos 

Aires (...) un abrazo al compañero Lombardo y demás amigos (...) adjunto una nota para ser entregada 

a los hermanos Machados y demás compañeros venezolanos en esa.”589   

El 4 de noviembre de 1954 Quintero escribía desde la capital mexicana a Lombardo 

Toledano y al secretariado de la CTAL, informando que había llegado a esa ciudad el 17 de octubre 

de 1954, y manifestaba su deseo de ponerse a la orden de ese organismo obrero.590 

Quintero escribió un artículo en México el 21 de febrero de  1955, en el que abordaba el 

problema de la división sindicatos en Venezuela, ya para entonces había sido reconocido como 

miembro de la CTAL.591  

En comunicado del 28 de junio de 1955, los líderes Eleazar Salvatierra y Rafael Bracca 

Presidente y Secretario General de la Federación de Trabajadores del DF de Venezuela y Estado 

Miranda, comunicaron desde Caracas al Comité Central de la CTAL que habían designado a 

Rodolfo Quintero como delegado ante esa organización.592 

El 28 agosto de 1955, Tomasina Flores, Secretaria General del Sindicato Único de la 

Industria Química, Conexos y Similares del DF y Estado Miranda, escribieron al Comité Central de 

la CTAL, donde decían que en el congreso de trabajadores de la industria química y petrolera que 

había tenido lugar en Budapest les indicaron que debían nombrar a un representante ante el Comité 

Administrativo de la Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Industria Química y 

                                                           
588 Fondo Histórico Vicente Lombardo Toledano, Universidad Obrera de México, AD. 68193, legajo 940. 

Sobre el texto, a máquina, está tachado con tinta roja “parten para esa” y, con la misma tinta dice al final de 

la misiva, en letra manual “van a Trinidad”. 
589 Fondo Histórico Vicente Lombardo Toledano, Universidad Obrera de México, AD. 68297, legajo 945. 
590 Fondo Histórico Vicente Lombardo Toledano, Universidad Obrera de México, AD. 69057, legajo 958. 
591 Fondo Histórico Vicente Lombardo Toledano, Universidad Obrera de México, AD. 70257, legajo 970. 
592 Fondo Histórico Vicente Lombardo Toledano, Universidad Obrera de México, AD. 70946, Legajo 981. 
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Petrolera, y que informaran de su designación por medio de la CTAL, e informaba que designaron 

a Rodolfo Quintero.593  

Quintero y su familia regresaron a Venezuela en 1958, a la caída de la dictadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
593 Fondo Histórico Vicente Lombardo Toledano, Universidad Obrera de México, AD. 71397 Legajo 988. 



174 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 
 

 

CAPÍTULO IV 

EL PERFIL DE LOS  REFUGIADOS 

“México fue un país afortunado al recibir dos grupos en el exilio, primero 

los de la República Española y después los de Venezuela” 

Ignacio Chávez 

Discurso pronunciado al recibir el Doctorado Honoris Causa conferido por 

la UCV y la Orden del Libertador, Caracas, 26 de noviembre de 1959.594 

 Las dos primeras interrogantes que creo debemos hacernos sobre el conjunto de personas 

que llegaron a nuestro país procedentes de Venezuela por razones políticas entre 1948 y 1958 son 

acerca de su importancia cuantitativa y cualitativa ¿Cuántos serían los venezolanos avecinados en 

México por disidencia política entre los años de nuestro estudio? y ¿Quiénes eran ellos? 

IV.1 Dimensión de este exilio 

 

Antes de mencionar los cálculos que hemos encontrado, juzgamos necesario mencionar 

cuántas personas salieron de Venezuela en esa década. 

Rómulo Betancourt, al recordar la falsa amnistía general para presos y exiliados que anunció 

el gobierno militar el 3 de febrero de 1956 afirmaba “varios millares de venezolanos que viven el 

destierro,”595 Ana Luisa Llovera, años después de los hechos se refirió a los “millares de exiliados 

que buscaban la libertad de la patria.”596 Mas la única precisión que hemos encontrado corresponde 

al periodista francés Jules Dubois, quien estimaba que en 1957 estaban fuera de Venezuela 5 mil 

exiliados. 597  

Ahora, limitando nuestro cálculo a México -el país que, según todas las opiniones, fue el que 

recibió más exiliados venezolanos en esa década-  tenemos seis estimaciones: el cálculo de dos 

estudiosos lejanos de los hechos, el de un testigo de los mismos, tres cálculos más de miembros del 

propio grupo y uno contemporáneo, tomado de la prensa mexicana.  

El primero de ellos es el de los estudiosos argentinos Sznajder y Roniger, quienes en su obra 

La política del destierro y el exilio en América Latina afirman que la militancia del partido Acción 

Democrática de Venezuela “se concentraba fuertemente en México; contaba con alrededor de mil 

simpatizantes y activistas estrechamente unidos en torno a la figura del ex Presidente Rómulo 

                                                           
594 CHÁVEZ, Ideario, pp.321-322. 
595 BETANCOURT, Venezuela política y petróleo, p. 767. 
596 PETZOLDT y BEVILACQUA, Nosotras también nos jugamos la vida, p. 43. 
597DUBOIS, Jules, “Tinieblas en Venezuela” El Porvenir, Monterrey, NL. octubre 5 de 1957,p. 6 
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Gallegos.”598 Mas como decíamos al inicio, Sznajder y Roniger nada tuvieron que ver con los 

hechos de nuestro estudio… 

La segunda aproximación es imprecisa, corresponde a Luis I. Rodríguez, este sí, aunque 

mexicano, testigo de los hechos, un franco apoyo para algunos de ellos y suegro del exiliado 

venezolano Ildegar Pérez Segnini. Rodríguez años después escribió –refiriéndose a Pérez Jiménez- 

“Durante la dictadura de este hombre –diez años terribles- 1948-58-, se refugiaron en México más 

de doscientas familias venezolanas. Aquí se desarrollaron y aquí, muchas de ellas, tuvieron nuevos 

hijos.”599  

El doctor José Rafael Neri, miembro de nuestro grupo de estudio, que vivió el exilio en su 

edad adulta, en su obra citada enlista 257 personas, de los cuales 191 corresponde a cabezas de 

familia o personas que tenemos ubicadas como auténticos exiliados. (Las restantes 66 son cónyuges 

de los primeros) a los que habría que sumar a los que soslaya con el término “y familia”, y a los 

“muy pocos que pueda haber omitido por limitaciones de mi propia memoria.”600  

Guido Acuña, como Neri miembro del grupo de nuestro estudio, quien vivió en México 

siendo adulto también, apunta “Por ese país pasaron unos mil exiliados”601  

El cálculo de Igor Medina queda expresado cuando se refiriere al arribo de César Rondón y 

Rosa Elena Tejeda: “México era el destino de los Rondón Lovera. Con ellos unos 400 desterrados 

más”.602 Empero, ellos llegaron antes de 1952, cuando el arribo apenas comenzaba… 

Finalmente tenemos la afirmación de una nota periodística aparecida en un periódico de 

Nuevo León, que informa del retorno de los primeros venezolanos a su país a la caída de la dictadura: 

“Todos ellos prometieron buscar ayuda financiera para unos 400 compatriotas exiliados en México 

que quieren regresar a su patria, pero no disponen de los fondos necesarios para el viaje.” 603 

 

Limitando nuestro cálculo exclusivamente a exiliados políticos, tenemos en la lista de Neri 

191 exiliados (Anexo 2) más los 129 de nuestra lista (Anexo 3); lo que hace un total de 320 exiliados 

ubicados y documentados. 

 

En cuanto a los cónyuges, tomemos en cuenta que ni todos eran casados, ni  -como dijo 

Yolanda Villaparedes- todos los exiliados podían traer a sus familias;604 Neri menciona 66 esposas 

                                                           
598 SZNAJDER / RONIGER, La política del destierro y el exilio… páginas 192-195. 
599 LÓPEZ MATEOS/R. BETANCOURT, La fraternal, venturosa, sincera y perdurable amistad… p.156. 
600 NERI, La embajada que llegó del exilio, pp.43-49. (La lista que elaboró el Dr. Neri fue citada, íntegra, 

en el Anexo 2, allí menciona a 73 “familias”). 
601 ACUÑA, Pérez Jiménez, un gendarme innecesario, p. 337. 
602 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 183. 
603 “Salen de México los exiliados venezolanos” El Porvenir, Monterrey, NL. 3 de febrero de 1958, 1ª 

Plana y p. 5. 
604 PETZOLDT y BEVILACQUA, en Nosotras también nos jugamos la vida, pp. 301-302. 
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de exiliados, a los que debemos sumar 15 más de nuestra lista del Anexo 4, con lo que tenemos un 

total de 81 nombres de esposas de exiliados… 

 

Para insinuar un cálculo de los hijos de los exiliados podemos citar una nota del vocero adeco 

en México, Venezuela Democrática, la cual, en diciembre de 1955, calculaba a “los hijos del 

destierro” -es decir, a los hijos de los exiliados- en unos 200.605 Algunos de los que sin duda fueron 

contados entre los 160 en los que se estimaba a los hijos de estos exiliados nacidos en el país para 

1958.606 Un cálculo posterior a los hechos estimaba en 300 los menores que asistían al “Grito de 

Independencia” que tenía lugar en Caracas en 1963 sin especificar si eran nacidos en Venezuela o 

en México... 607 eventos a los cuales, evidentemente, no debían asistir todos los “hijos del 

destierro”.608 

Con el mayor escrúpulo y veracidad de que fuimos capaces, y con información 

proporcionada, ya en fuentes documentales o bibliográfica, y por testigos de los hechos que están 

vivos para el momento de esta investigación, ubicamos y documentamos a 79 “hijos del exilio” 

nacidos en Venezuela, a los que habría que sumar 25 más nacidos en México; el total es de apenas 

104, mas es claro que sólo son los que pudimos ubicar de un total mayor… 

También hemos hecho otra lista de ciudadanos venezolanos que vivieron en México en esos 

años, pero que no hemos logrado identificar las razones de su presencia en el país, (que enlistamos 

en el Anexo 5). Estamos seguros que algunos de ellos eran exiliados políticos, pero no hemos podido 

documentarlo, por lo que sólo los citamos y no los sumamos a nuestros cálculos. 

De modo que si sumamos a los 320 exiliados políticos ubicados, las cónyuges que tenemos 

identificadas (81), y unos 300 menores que estaban aún en la infancia para 1963, tenemos un total 

de 703 personas, cálculo no muy lejano al de Acuña y al de Sznajder y Roniger… 

Mas no hay que olvidar que también hubo exiliados de modesta significación, que  dieron 

poco de que hablar, de los que, lamentablemente, no tenemos nombres, sólo unas cuantas  

referencias… ¿cuántos podrían ser estos personajes? Creemos que no muchos, precisamente por ser 

tan pocas las noticias sobre ellos; estimamos que no llegarían a cien, todo indica que no pudieron 

traer a su núcleo familiar íntimo en caso de que lo tuvieran. 

                                                           
605“NAVIDAD DE NUESTROS NIÑOS”, Venezuela Democrática Nº11, enero de 1956, pp. 12 y 15. 
606 “Homenaje a México de Exiliados Venezolanos” El Porvenir, Monterrey, NL, 11 febrero de 1958, 1ª 

plana, (fechada en México, en febrero 10). 
607 RAMIREZ, “El arribo de Betancourt”, Excélsior, México DF. 23 de febrero de 1963, Primera plana y p. 

8 
607 En el Anexo 4 presentamos un listado de hijos de exiliados nacidos en Venezuela o en México que nos 

permita calcular mejor el número de hijos de exiliados cuyo cálculo soslaya Neri con el término “y 

familia”. 
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En síntesis, y elevando un poco los números como margen de error, calculamos en unos 400 

los exiliados políticos, en unas 100 o 150 las cónyuges y en unos 400 los “hijos del exilio”, 

obtenemos un total de unas 900 a 950 personas, de las cuales ofrecemos por ahora 508 nombres 

bien documentados, entre exiliados por motivos políticos más familiares,  aparte del número de 

estudiantes, flujo paralelo, del que presentaremos un cálculo aparte. 

IV.2 ¿Quiénes eran ellos? 

Al acercarnos al estudio de las trayectorias de los personajes del Grupo de nuestro estudio, 

notamos que no todos los migrantes presentaban las mismas circunstancias -de hecho, repetimos, 

no todos eran exiliados propiamente dicho- por lo que, para su mejor comprensión, optamos por 

dividirlos en tres subgrupos, según las razones que explican su presencia en México: 

 

 Exiliados por razones políticas. 

 Familiares de los exiliados.  

 Ciudadanos venezolanos que vivieron en México en esos años, pero de los que no 

hemos logrado identificar las razones de su presencia en el país.  

 

Con respecto al ingreso al país y la razón con que justificaron su estadía hemos observado 

que los Exiliados por razones políticas llegaron muchas veces a México procedentes de otros 

destinos -sobre todo de Cuba después del derrocamiento de Prío Socarrás -como bien afirma Martz- 

o de Colombia y Trinidad y Tobago, o bien refugiándose en la embajada mexicana en Caracas; no 

son pocos los casos en que ingresaron al país como turistas. Los Familiares de los exiliados entraban 

acompañando a los primeros, refugiándose en la embajada o con visas de turistas y en cuanto a los 

Ciudadanos venezolanos que vivieron en México en esos años, pero que no hemos logrado 

identificar las razones de su presencia en el país no tenemos evidencias de cómo justificaron su 

ingreso y estadía. 

Tampoco encontramos la presencia de empresarios acaudalados sin posición ideológica 

definida, como el banquero Enrique Pérez Dupoy, don Ángel Álamo Ibarra –Presidente del Club 

Venezuela y propietario de la urbanización Álamo del Litoral- , Ángel Fernández Rubio y Antonio 

José Díaz Martínez, quienes salieron de Venezuela en 1949 para establecerse en Estados Unidos.609  

IV.3 Exiliados por razones políticas.  

Estos personajes –entre los que encontramos a los personajes más célebres que estuvieron 

en nuestro país- eran miembros de partidos políticos opuestos al gobierno militar, funcionarios 

públicos o congresistas, líderes sindicales, estudiantiles o periodistas críticos; realmente estos 

personajes no podían estar en Venezuela, pues su libertad y hasta su vida corrían evidente peligro. 

 

La mayor parte de los exiliados políticos pertenecían, en primer lugar, al partido Acción 

Democrática, la mayor fuerza política de Venezuela durante el siglo XX y, además, el partido que 

                                                           
609 El Heraldo, Caracas, 3 de marzo de 1949. 
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había sido depuesto por el grupo militar que usurpó el poder, lo que lo hace, con mucho, la fuerza a 

la que pertenecían más exiliados políticos. 

 

El hecho de haber sido clara mayoría entre los exiliados que dejaron Venezuela en nuestra 

década de estudio explica que a todo el grupo que salió del país en esos años se le haya llamado, 

popular pero incorrectamente, exilio adeco; dicho término nos parece una generalización incorrecta 

porque los Adecos solo eran parte de los exiliados, un subconjunto del conjunto que nos proponemos 

estudiar, pues aun siendo el mayor partido político no era el único; pues hubo personas con otras 

filiaciones políticas y sin ellas... 

 

Pasando a esbozar las características de los exiliados políticos del partido mayoritario, hemos 

de decir que a este grupo pertenecen las dos figuras señeras, cuya importancia nos obliga a hacer 

una semblanza de sus vidas durante sus años de exilio. Nótese que, además,  dichos personajes 

estaban entre los más longevos del conjunto (ver Anexo 7).  

 

También allí podemos ubicar a algunos funcionarios que ostentaban cargos públicos en los 

gobiernos del Trienio Adeco, ya sea de la Junta  Revolucionaria  de  Gobierno de los Estados Unidos 

de Venezuela presidida por Rómulo Betancourt o del de don Rómulo Gallegos, o eran legisladores 

de AD. Y al ser arrojados de sus cargos se convirtieron en destacados opositores al régimen. Estos 

personajes eran más jóvenes que las figuras señeras, nacidos por lo general en la primera década del 

siglo XX (ver Anexo 7), y entre ellos se cuentan  seis de los trece ministros y colaboradores del 

Gabinete de don Rómulo Gallegos...610  

 

También pertenecían a esa fuerza política buena cantidad de líderes sindicales; el hecho de 

que de seis miembros del Comité Ejecutivo de la Confederación de trabajadores de Venezuela 

(CTV) cinco se refugiaran en México -Bernardo Pérez Salinas, Augusto Malavé Villalba, Juan 

Herrera, Francisco Olivo Y Ramón Quijada-611 y de que aquí se fundara la CTV en el exilio, nos da 

idea de lo respaldados que sentían en México los sindicalistas venezolanos.   

 

Finalmente diremos que también pertenecían a esa fuerza política algunos estudiantes, entre 

ellos los líderes Alfredo Rodríguez, Sayd Raydán, Pablo Salcedo Nadal y Jesús Villavicencio. 

 

La segunda organización política de la que hemos encontrado más refugiados es el pequeño 

pero temido, combativo y radical Partido Comunista Venezolano; si su número en México no nos 

parece pequeño, su importancia cualitativa es aún más notable. Felipe Sierra  señala que, en la 

                                                           
610 Véase el ANEXO 6, “Funcionarios y parlamentarios del Trienio Adeco que estuvieron exiliados en 

México entre 1948 y 1958”. 
611 Diccionario Histórico de Venezuela, Vol. III, p.1138, artículo “Sindicatos”. 
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década de nuestro estudio, la capital mexicana fue “el núcleo más importante de los exiliados 

comunistas”.612 

Llamó nuestra atención que, tras la revisión de decenas de tarjetas de identificación del 

Servicio de Migración que conserva el Archivo General de la Nación mexicano, solo dos presentan 

la leyenda “exiliado político”: las de Gustavo Machado y la de Carlos Ferrara, aun cuando está 

presenta la frase de manera manuscrita. 

También estuvieron en México los principales dirigentes de la Unión Republicana 

Democrática, partido que, como vimos, ganó las elecciones en 1952, pero que fue perdiendo 

importancia durante la Cuarta República. 

De la otra gran organización política venezolana en la segunda mitad del siglo, el Comité de 

Organización Política Electoral Independiente (COPEI), sólo encontramos al doctor Manuel 

Pulido, quien hasta al su regreso a patria se afilió a ese partido; la inexistente presencia de militantes 

de esa fuerza política en México obedece –a nosotros parecer- a dos explicaciones: que fue la fuerza 

política que produjo menos exiliados de todas, porque dicho partido fue proscrito hasta 1957, y 

porque no buscaron refugio en México por su nula identificación ideológica con el régimen que 

gobernaba el pais; COPEI pertenecía a la Democracia Cristiana, como el opositor Partido Acción 

Nacional de México, lo que pensamos hacía elegir a sus líderes otros lugares como refugio. 

Tambien tenemos claro que existieron exiliados cuyos nombres no tenemos, por tratarse de 

personas poco influyentes; mas citaremos las referencias de que disponemos para argumentar su 

existencia: el historiador Picón Salas decía en carta a Rómulo Betancourt de la llegada de personas 

de humilde posición: 

Siguen llegando expulsados de Venezuela a México en las condiciones más precarias. Creo 

que se podría hacer aquí una campaña de prensa para que México exija lo mismo que Cuba, es decir 

que cada emigrado de los que expulsa el Gobierno Militar reciba en el momento de su expulsión 

pasaje de ida y regreso y algunos fondos. Es muy doloroso y un escarnio para Venezuela, ver cómo 

arrojan del país hasta humildes y desvalidas gentes que no tienen experiencia ni medios para situarse 

en tierra extranjera. 613 

 

La segunda referencia corresponde a Rigoberto Henríquez:  

Confrontábamos el problema de que muchos de los exiliados carecían de recursos 

económicos y entonces resolvimos alojarlos en una casa, en la calle de Nayarit sostenida con las 

finanzas del partido. Para hacer menos costoso su financiamiento se instaló en la planta baja un 

restaurante, atendido y administrado por los compañeros exiliados, donde éstos comían y prestaban 

a su vez atención al público. En el mismo local, en su parte alta, se organizó un ciclo de conferencia 

sobre temas venezolanos. En la casa de Nayarit vivían no solamente militantes de Acción 

                                                           
612 SIERRA, Gustavo Machado, p. 78. 
613 Carta de Picón Salas a Rómulo Betancourt del 21 de septiembre de 1949 en BETANCOURT, Archivo 

de Rómulo Betancourt, p. 221. 
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Democrática, sino que también se les dio alojamiento a compatriotas militantes del Partido 

Comunista, también expatriados y en precarias condiciones económicas. 614 

Otras referencias son el comentario de Arlette Machado, quien recuerda que su padre  

frecuentemente invitaba a comer en su casa a diversos grupos de campesinos, de los que no recuerda 

nombres. 615 Mientras Yolanda Villaparedes recordaba a un conjunto de exiliados que designa como 

“los pobres”, quienes “vivían en apartamentos, hacinados con siete u ocho compañeros más” y “ni 

siquiera podían traer a sus mujeres e hijos”.616 ¿Estarán estos modestos personajes enlistados en 

nuestras dos listas? Pensamos que no en muchos casos, por lo que estimamos su número en menos 

de un centenar; entre ellos –pensamos también- debían encontrarse en el caso de Leopoldo Briceño 

Moreno, quien nos da idea de como transcurría su vida en el exilio: 

Compatriota; salúdolo atentamente (...) rogándole a su vez sepa perdonarme si en algo le molesto. 

Compatriota: El Gobierno de mi patria, me ha exiliado a esta como político, más esta aseveración es 

incierta, ya que jamás he tenido compromiso alguno con organizaciones políticas de ningún género 

y que con tal medida lo que se ha hecho es lesionar gravemente mi hogar con dos hijos y una madre 

anciana a quien el único y universal sostén era yo.  (...) Con esta medida lo que se ha hecho es 

aherrojar un compatriota para que perezca; ya es el hecho de mandarme sin un céntimo a ésta, y lo 

único que traje fue Bs.100 cambiados en Dólares y ya llevo alrededor de dos días sin comer y no 

tengo otra fuente a quién dirigirme sino a Ud. Ya que he tratado de codearme con los de A.D. en esta 

y como no saben ni siquiera quien soy me han tendido un cerco, pues paso a creer que se figuran que 

soy hasta un espía de mi Patria. (...) ya que ni tengo para comer ni pagar donde dormir (...) 

Agradeciéndole perentoriamente hacer cuanto esté a su alcance en solucionar tan graves problemas 

que están en torno a mi vida y de mis familiares, (...) quedo de Ud, Atto. S. y amigo. Compatriota.” 

Leopoldo Briceño Moreno. 617 

IV. 4 Familiares de los exiliados  

Las personas de este grupo no tenían personalmente problemas políticos con los gobiernos 

militares de la década, sobre ellos no pendía persecución alguna, mas sí tenían lazos de dependencia 

o familiares con los primeros. Lo constituyen los padres, las esposas y los hijos de los miembros del 

grupo anterior, los hijos, casi siempre, menores de edad.  

Prácticamente todos los personajes de nuestro estudio vivieron todo o la mayor parte de su 

estadía forzosa en el país en la capital mexicana; aunque hemos observado que algunos cuantos 

cambiaban de ciudad por algún tiempo, conforme cambiaban sus circunstancias de vida. 

 

 Seguramente, el hecho de ser la ciudad más grande del país, donde siempre han radicado los 

poderes nacionales –muchos de ellos apoyos de los exiliados-  y donde se concentraban la mayor 

parte de las oportunidades, debe explicar que allí residieran la mayor parte de ellos por el mayor 

                                                           
614 HENRÍQUEZ, Memorias, I-364. 
615 Entrevista con Arlette Machado, Caracas, domingo 2 de diciembre de 2018. 
616 PETZOLDT y BEVILACQUA, Nosotras también nos jugamos la vida, pp. 301-302. 
617 Archivo Histórico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores AHMPPRE, “ASILOS” 

Dirección de Política Internacional, México, 1949, expediente 45, caja 63, tramo 13, módulo 5-B, Bóveda 

I.  
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tiempo, además de que allí eran más fáciles las comunicaciones con su país y de que, al vivir allí la 

mayor parte de los exiliados, cerca unos de otros era más fácil conseguir apoyo en lo económico, 

laboral, trámites para algún asunto, etc. 

Mas también es justo decir que en diversos periodos, otras ciudades de provincia fueron 

residencia de destacados personajes o de grupos más o menos numerosos de exiliados, a algunos 

miembros del Conjunto de nuestro estudio lo encontramos viviendo temporadas en diversas 

ciudades del país, en orden de casos documentados siguen a la capital federal Morelia y Cuernavaca. 

 

Morelia fue foco importante porque allí, entre julio de 1952 y agosto de 1955 estableció su 

residencia don Rómulo Gallegos, y con el escritor su familia -entonces constituida por sus dos hijos 

Sonia y Alexis, su hermano Pedro Gallegos, la esposa de este, Elena y sus más cercanos allegados: 

la señora Margarita Celis de Olavarría -apodada “La viejita Olavarría”- quien fungía como su ama 

de llaves y cocinera, su hija Cecilia Olavarría Celis, quien a veces la hacía de su choferesa. 618, 

Leopoldo Gil, su esposa María Cabello. Y porque, por gestiones del poeta Andrés Eloy Blanco –

según un testimoniante- llegaron a continuar sus estudios en su universidad un grupo no menor de 

24 estudiantes para 1952-1953, a los que siguieron algunos más. 

 

Aparte de ellos, también tenemos evidencias de que en Morelia vivían para esa época 

algunos venezolanos más, pero pertenecen al grupo de ciudadanos venezolanos de los que no hemos 

logrado identificar las razones de su presencia en el país (ver anexo 5).  

 

En cuanto a Cuernavaca podemos decir que fue allí donde, por razones de salud, se radicó 

al inicio don Rómulo Gallegos -pues el clima y la altura favorecía la salud de su esposa doña Teotiste 

Arocha, al tiempo que convenía la vecindad con México-  razones idénticas  llevaron a vivir allí a 

Andrés Eloy Blanco y su familia durante varios años. Y en Cuernavaca vivieron también, aunque 

después de 1955, Agustín Ortiz Rodríguez, José Arnaldo Puigbó y sus respectivas familias.619 

Por otro lado, como siempre pasa con las migraciones, debe haber funcionado la constante 

de que los primeros en llegar ayudaron a venir a los siguientes; y más tratándose de familiares, 

amigos o correligionarios. 

Finalmente hemos de recordar que los Exiliados por razones políticas, en represalia por sus 

actividades de repudio y desprestigio a la dictadura que llevaban permanentemente a cabo, podían 

ser, potencialmente, agredidos y hasta asesinados en el país refugio por “encargo” del gobierno 

dictatorial de su país.  

Esta aseveración, que parece exagerada, no lo es tanto si recordamos que la dictadura de 

nuestro estudio acostumbraba mandar golpear o atentar contra sus enemigos, como era común en 

las dictaduras de América Latina en el siglo XX. Recordemos el asesinato del teniente León Droz 

                                                           
618 DUNHAM, De Oklahoma a Venezuela, p. 123. 
619 Testimonio de Lucila Ortiz de Machín. Caracas, 2018. 
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en Barranquilla, la paliza propinada a Mario Briceño Iragorri en Madrid 620 y que, durante su exilio, 

Rómulo Betancourt fue agredido en La Habana en un ataque que pudo haber sido mortal, y que, en 

un viaje a México en 1955, fue advertido por las autoridades mexicanas de que se planeaba contra 

él otro atentado, citemos al propio Betancourt:  

 El 16 de junio de 1955 visitó al autor de este libro, en la casa donde se hospedaba en México, 

un alto funcionario de la seguridad federal mexicana. Le previno que había sido descubierto un plan 

para atentar contra su vida; que iba a realizarse en el aeropuerto donde esa misma noche debía ser 

embarcado para Venezuela el cadáver del poeta Andrés Eloy Blanco. Varios detectives le fueron 

asignados para su custodia, mientras permaneció en tierra mexicana. 621 

 

 También hemos encontrado señalamientos de violencia en México contra el líder obrero 

Rodolfo Quintero.622 

 Tenemos claro que el primer país donde encontraron refugio los venezolanos que huían de 

los militares tras el derrocamiento del presidente Gallegos fue Cuba (allí estuvieron, entre diciembre 

de 1948 y mediados de 1949 el propio Gallegos, Blanco, Betancourt, Montilla) en el caso del 

primero porque el propio gobierno golpista lo condujo a ese país insular, mas, meses después, al 

reconocer el gobierno cubano al gobierno usurpador, dichos líderes se mudaron a México, a Costa 

Rica y a otros destinos menores.  

 Repetimos que hay coincidencia de opiniones que afirman que el flujo de México fue más 

numeroso de todos los grupos de venezolanos exiliados por la Dictadura de los diez años; Mas, en 

cuanto a importancia cualitativa, creo que el grupo de México rivaliza con el grupo de Costa Rica623, 

lo que hace al Flujo de nuestro estudio el primero en número y disputar en cuanto a importancia con 

Costa Rica si atendemos el peso moral, cultural y político de los personajes que lo integraron. 

En nuestra opinión, al flujo de México, en importancia cuantitativa, lo sigue el de Costa 

Rica, y, en ambas importancias los siguen los grupos refugiados en Chile, Colombia, Chile, Ecuador 

y otros destinos menores. 

Finalmente queremos decir que buena parte de nuestros personajes enfrentaron procesos de 

investigación en su contra bajo el gobierno dictatorial; muchos pasaron por las cárceles o por los 

campos de concentración; el mejor testimonio de lo inquietante que debieron ser esas experiencias 

que encontramos fue el de Juan Liscano, quien estuvo exiliado, aunque no en México, y el de Lilia 

Henríquez, del cual nos ocuparemos en momento posterior a este trabajo. 

 

                                                           
620 Humanismo, n° 55, enero de 1955. 
621 BETANCOURT, Venezuela política y petróleo, p. 574. 
622 Denuncia de la FTDFEM a la CTAL, 22 de junio de 1955. Fondo Histórico Vicente Lombardo 

Toledano, Universidad Obrera de México, AD. 71007, legajo 980. 
623 En Costa Rica estuvieron, entre otros personajes, cuatro futuros presidentes de le República  Rómulo 

Betancourt, Raúl Leoni, Carlos Andrés Pérez y Octavio Lepage, véase Cervantes Varela, Los exilios 

venezolanos en México y Costa Rica 1948-1958. 
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IV.5 Las “figuras señeras” 

 

 Designamos con este apelativo a las dos figuras más importantes del Conjunto de Nuestro 

Estudio, dos hombres de letras que, de no haber sido políticos, destacan en el panorama literario en 

el siglo XX venezolano: Rómulo Gallegos, su más reputado novelista y Andrés Eloy Blanco, su 

poeta más celebrado.  

 

 Las figuras señeras, además de su prestigio personal, su solvencia económica y sus 

magníficas relaciones, estaban además entre las personas mayores del conjunto (véase el Anexo 7) 

lo que contribuye a que fueran vistas como figuras paternales, y se les buscara en demanda de ayuda 

cuando surgía cualquier problema. 

 

Rómulo  Gallegos   

 

Don Rómulo Gallegos es, a nuestro parecer, la figura más importante de todos los exiliados 

de la historia de Venezuela en el siglo XX, y, por lo tanto, del flujo que se refugiara en nuestro país 

entre 1949 y 1958; su arribo en 1949 explica, en buena parte, de muchos de los emigrados. 

 

 Como se recordará, el presidente-novelista fue derrocado el 24 de noviembre de 1948, salió 

del país el 5 de diciembre del mismo año con destino a Cuba, donde permaneció hasta el 3 de enero 

del año siguiente, en que pasó a Miami, huésped por un mes de su amigo estadounidense William 

Stevens624, regresó a Cuba, donde permaneció hasta julio de ese año, en que decidió mudar su 

residencia a México. El Nacional, del domingo 31 de julio de 1949 decía en su primera plana: 

 
Llega a esta Capital hoy, Rómulo Gallegos 

MERIDA, Yuc. Julio 30.- “Se encuentra en esta ciudad, de paso para la capital de la República, el ex 

Presidente de Venezuela y famoso novelista Rómulo Gallegos, vino acompañado  de su esposa la 

señora Arroyo de Gallegos, de sus hijos Alexis y Sonia y del señor Ricardo Montilla Jiménez, quien 

fue ministro de agricultura durante su gestión administrativa.”  

 También menciona que venían de La Habana, y que eran huéspedes del gobernador prof. 

José González Beytia, y que saldría en el vuelo a la tarde siguiente con dirección a la capital de la 

República. 

 El Nacional, del lunes 1 de agosto de 1949 decía en su primera plana: 

Arribó a México el ex presidente Rómulo Gallegos 

 La situación política de Venezuela es transitoria y confío que el pueblo de mi país reaccione 

para que se restablezcan las garantías y el orden constitucionales” expresó anoche a los periodistas 

el escritor continental Rómulo Gallegos, al llegar a las 21.20 horas a esta capital (...) Fue recibido 

por más de 300 personas, entre intelectuales mexicanos, venezolanos y centro y sudamericanos, así 

como por varias comisiones. Cuando el creador de Juan el Veguero apareció en la puerta del 

                                                           
624 DUNHAM, Rómulo Gallegos, vida y obra, p. 124. 
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tetramotor sus amigos y simpatizadores que fueron a recibirlo lanzaron vítores: ¡Viva Venezuela 

libre! ¡Viva Rómulo Gallegos! 

 Mencionó que era la tercera vez que arribaba a México, que tenía la intención de hacer una 

novela sobre México, que quizá se rodarían algunas de sus novelas, que para él era una satisfacción 

estar aquí.  

Entre quienes fueron a recibirlo estuvieron Mariano Picón Salas, Humberto Tejera, Gonzalo 

Barrios, Mario Briceño, Juan Larrea, y los mexicanos Jesús Silva Herzog, Agustín Yáñez, Carlos 

Pellicer, José Luis Martínez, El embajador de la República Española, Nicolau D’Olwer; Vicente 

Sáenz, de la comisión democrática centroAmérica na; una comisión de la sociedad  bolivariana de 

México, de los maestros de Enseñanza Secundaria, entre otros, y anunciaban que en 15 días vendría 

Rómulo Betancourt. 625 

El Nacional, del 2 de agosto de 1949 insertaba en su primera plana la nota “Yo soy aún el 

Presidente de la República de Venezuela”. Tal Afirmación Hizo Gallegos en una Entrevista.- Vivirá 

en México 

 Yo soy el Presidente constitucional de Venezuela. No he renunciado a ese cargo, porque lo 

debo a un acto de voluntad popular, y una situación de derecho no se destruye con un acto de fuerza”. 

 

 Así nos dijo ayer Rómulo Gallegos (...) en la entrevista, exclusiva para EL  NACIONAL, 

“Al volver a México en busca de condiciones favorables de vida, saludo cordialmente a su pueblo 

(...) cuya hospitalidad ya ha debido inolvidables días muy gratos.”  

 

“VENGO A VIVIR EN MÉXICO” 

 

Rómulo Gallegos viene a vivir entre nosotros. Eligió, nos dice, un país en el que puede vivir sus días 

de exilio en un ambiente hospitalario, y entre sus viejos amigos.” Y dice que lo encontraron ayer en 

una modesta habitación del hotel Montejo, y que sigue en contacto con las organizaciones 

democráticas de Venezuela. 

 

A la pregunta del periodista ¿Qué proyectos tiene usted, para realizar en México? 

 

-Por el momento, no traigo proyectos. Vengo a vivir en México. Aquí me relacionaré con escritores 

que ya conozco, con gente amiga, y haré la vida ordinaria del hombre que trabaja. 

 

 Como estoy desterrado de mi país –agrega- , en alguna parte tengo que vivir, y me agrada 

vivir en México. 

 

 Nos habla luego de que va a solicitar permiso de nuestro gobierno para permanecer entre 

nosotros con el carácter de exiliado político. 

 

VENEZUELA 

 

 Ya dentro de la órbita de los acontecimientos políticos ocurridos en Venezuela, preguntamos: 

 -¿Que nos dice usted de la política venezolana actual? 

 

                                                           
625 CAMPOS BRAVO, “Arribó a México el ex presidente Rómulo Gallegos”, El Nacional, 1 de agosto de 

1949, primera plana  y p. 7.  
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-La política actual en Venezuela –responde- es el resultado de un atentado contra los derechos del 

pueblo venezolano. El pueblo se mantiene en un estado de descontento, porque no puede renunciar 

definitivamente a sus derechos. No sé si el gobierno militar llegue a dominar la situación y a 

establecer la dictadura absoluta. 

 

LA FUERZA CONTRA EL DERECHO 

 

 -Y, ¿piensa usted volver pronto a Venezuela? 

 - Yo soy el Presidente constitucional de Venezuela. No he renunciado a ese cargo, porque lo 

debo a un acto de voluntad popular, y un acto de derecho no se destruye con un acto de fuerza. Por 

consiguiente, al restablecerse el orden constitucional en Venezuela el pueblo me llamará, y yo iré a 

cumplir con mi deber. 

 

  BIENVENIDO 

 

 Ya al terminar la entrevista el presidente de Venezuela nos habla de los motivos que tuvo 

para elegir a nuestro país como refugio de sus días de exilio. 

 

 -En México me encuentro muy bien –dice- pero, naturalmente, espero que terminen pronto 

las condiciones que hacen imposible que yo vuelva a Venezuela. No sé cuánto tiempo voy a 

permanecer en México. 626 

 

En ese mismo rotativo, pero en la página 3, encontramos el editorial “Bienvenido a México” 

y una larga carta de Andrés Iduarte a Rómulo Gallegos. 

 

Excélsior, del 18 agosto de 1949, dedica casi toda una página al artículo “La vida inquieta 

de Rómulo Gallegos”, por Antonio de la Villa; allí evoca cuando conoció al novelista en Madrid, y 

analiza su obra, para culminar con la pregunta que le hizo un periodista “¿Y retirado definitivamente 

de la lucha política? 

 
- ¿Que dice usted? –contestó tajante el autor de “Canaima”.- Mis obras responden a mi espíritu; soy 

un combatiente en todo lo que escribo y en todo lo que hago. He sido brutalmente despojado por un 

cuartelazo de un cargo de responsabilidad que me otorgó el pueblo. Virtualmente, sigo siendo el 

presidente de Venezuela, aun cuando sea en el exilio; cuando mi patria lo reclame yo abandonaré 

todo para darle el rendimiento de mi vida, si es preciso. Eso es el motivo de mis inquietudes desde 

que he nacido. 627 

Rómulo Gallegos pronto comenzó a integrarse a las actividades culturales de la ciudad, como 

al café literario que cada último miércoles de mes tenía lugar en la cafetería del palacio de Bellas 

Artes, donde fue presentado en la reunión de septiembre por Francisco Castillo Nájera.628 

El 10 de octubre, un grupo de intelectuales españoles exiliados le ofrecieron una cena en el 

restaurant Chapultepec, a la que asistieron miembros de la unión de profesores universitarios 

                                                           
626 El Nacional, México DF., 2 de agosto de 1949, Primera plana y pág. 4. 
627 Excélsior, México DF., 18 agosto de 1949, p. 14. 
628 DE GRIAL, Hugo, “Burbujas de café” El Nacional, viernes 14 de octubre de 1949, 2º sección, p.9. 
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españoles en el extranjero, del Ateneo Ramón y Cajal, de la agrupación de universitarios españoles 

y de la de periodistas y escritores españoles en el exilio.629  

Pero no quitaba la atención de su patria; el 18 de octubre hacía publicar una carta 

“Protestando contra la internación de profesionistas, obreros y estudiantes universitarios 

venezolanos en unas colonias móviles semejantes a los peores presidios”.630  

El 29 de octubre, la embajada de Venezuela en México envió una nota el periódico 

“Mañana”, del DF, aclarando que tales campos no eran de concentración, sino de “relegación” y 

“que esos campos no son, como se ha dicho, verdaderos infiernos, sino lugares sanos y de grandes 

bellezas naturales”. “aunque Venezuela diga que los campos de concentración son de relegamiento, 

indignan, terminaba el comentario.631 

El viernes 4 de noviembre, en el anfiteatro Bolívar, de la Escuela Nacional Preparatoria de 

la UNAM, tuvo lugar un acto organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios y que 

presidió el rector, Luis Garrido, en que se rindió un homenaje a Rómulo Gallegos. En tal acto 

hablaron Jesús Silva Herzog, (profesor y miembro titular del Colegio Nacional), Carlos Pellicer y 

el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Carlos Torres Manzo los oradores en 

ese acto insistieron en llamarlo “Señor Presidente de la República de Venezuela.” 632 

Por esos días corría el rumor de que Gallegos era candidato “de muchos” al premio Nobel. 
633 

El viernes 18 de noviembre de 1949 hubo un ágape celebrando los 15 años del Fondo de 

Cultura Económica, al que asistieron el presidente Alemán, Rómulo Gallegos y Mariano Picón 

Salas.634  

El 30 de noviembre Rómulo Gallegos ofreció una conferencia en el aula José Martí de la 

Facultad de Filosofía y Letras titulada  “Funciones de la universidad en tiempos modernos”. 

Organizada por el Departamento de Extensión universitaria, publicada después con el título “No 

prostituyas tu dignidad intelectual”. 

Finalmente diremos que, en 1949, según la “minuciosa y delicada investigación” que hizo la 

embajada venezolana en México. Gallegos hizo cuatro viajes al estado de Michoacán.635 

                                                           
629 El Nacional martes 11 de octubre de  1949, p. 5. 
630 El Nacional, México DF.  miércoles 19 de octubre de 1949. 1ª Plana y p. 8. 
631 “Comentarios y noticias” Mañana, México, DF, 29 de octubre de 1949, columna. 
632 El Nacional, del 6 de noviembre de 1949, p. 10. (Torres Manzo fue posteriormente congresista y 

político, gobernador de Michoacán del 16 de septiembre de 1974 al 15 de septiembre de 1980). 
633 El Nacional del 13 de noviembre de 1949, p. 30. 
634 El Nacional, sábado 19 de noviembre de 1949. 
635AHMPPRE País: México, expediente 36, 1949, Caja 63, tramo 15, modulo 5-B, Bóveda I. 
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En cuanto a lo familiar hemos de decir que Sonia Gallegos recuerda que, en los primeros 

meses de su estadía en México, fue su primer domicilio un apartamento en la calle de Toledo 4, 

colonia Cuauhtémoc, cerca de paseo de la Reforma, Ciudad de México. 

En dicho apartamento ubicamos al escritor el 18 enero de 1950 mas a fines de ese mes la 

familia dejó esa residencia, para mudarse a diversos apartamentos, para mediados de abril se 

instalaron en Monte Blanco 715, teléfono 20-38-87, en las Lomas de Chapultepec636, donde Sonia 

Gallegos recuerda que el primer visitante fue el novelista Miguel Otero Silva.637 

En febrero de 1950, el general Trujillo acusó a Rómulo Gallegos de que alentaba a 

actividades hostiles a él.638  

El jueves 16 de marzo Rómulo Gallegos fue invitado a celebrar el primer año del Ateneo 

Español de México, -ubicado en esa época en Morelos 28- en dicha ceremonia pronunció el discurso 

“Era una noche obscura” y evocó a don Quijote. 

En abril, se decía que Mariano Picón Salas y Rómulo Gallegos habían terminado el guion 

cinematográfico de “El viento en la ventana”; que retomaba un episodio de la vida de Bolívar y que 

ya estaba manos de productor Juan Bustillo Oro.639  

El martes 25 de julio, la Sociedad Bolivariana de México rindió un homenaje al Libertador 

en el palacio de Bellas Artes, Rómulo Gallegos ocupó el presídium, con Enrique González Martínez, 

presidente de la organización, Álvaro de Albornoz, representante de los Republicanos Españoles y 

Emilio Portes Gil.640 Llama nuestra atención que, a estos actos, nunca iba el embajador de 

Venezuela, o el Agregado Cultural… 

A mediados de ese año, la familia vivió una temporada en Cuernavaca,641 pues la señora 

Teotiste Arocha  de Gallegos había contraído pulmonía a consecuencia del clima fresco y húmedo 

que entonces privaba en la capital y le recomendaron un clima más cálido; “A doña Teotiste varias 

veces le dio pulmonía y por ese motivo tuvieron que irse a Cuernavaca a pasar una temporada” (...) 

allí pasamos la Navidad” a la pregunta de la entrevistadora ¿que hacía Rómulo Gallegos en esos 

días en Cuernavaca? Responde “-En esa casa mi papá escribió su ultimo guion de cine. “Alma 

llanera”. Con los años me he puesto a pensar en eso, y creo que fueron sus amigos cineastas que le 

dieron oportunidad para ayudarlo económicamente. El a su vez, también para ayudar a los amigos, 

compartió el trabajo con Arturo Briceño.642 

                                                           
636 GUZMÁN, El exilio mexicano de Rómulo Gallegos” p. C-27.  
637 GUZMÁN, El exilio mexicano de Rómulo Gallegos” p. C-27. 
638 El Nacional, 26 de febrero de 1950, primera sección, p.2. 
639 El Nacional 15 de abril de 1950, citando, a su vez, a Radar Fílmico. 
640 El Nacional, jueves 27 de julio de 1950, p. 7. 
641 Vivieron en la capital morelense “unos meses” en opinión de Sonia Gallegos. Linares, Mi Padre, el 

Hombre, Bohemia, Caracas, 30 de julio al 6 de agosto de 1984, n°1:103, p. 30. 
642 Carta de Rómulo Gallegos a Alfonso Reyes, 21 de abril de 1950, exp. 930, Rómulo Gallegos, Capilla 

Alfonsina-INBA. 
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Mas, para tratarla de manera más adecuada, la familia iba y regresaba a la capital de la 

República, alojándose en la casa de Las Lomas. El 7 de septiembre de 1950, en vísperas de una de 

tales idas a Cuernavaca,  estando en el auto a punto de iniciar el viaje, la señora de Gallegos falleció 

por una crisis de embolia pulmonar neutramática. En las esquelas de la Sociedad Bolivariana de 

México y del partido Acción Democrática, publicadas el  8, vemos que “El duelo se recibirá hoy a 

las 11 horas en la casa Nº 715 de la calle de Monte Blanco”; dejaba a sus hijos Sonia de 12 y Alexis 

de 13 años. Diversos embajadores asistieron al sepelio, así como el poeta venezolano del primer 

exilio Diego Córdoba, Carlos Pellicer, Jesús Silva Herzog, Andrés Iduarte, Humberto Tejera, 

Gonzalo Barrios, Vicente Sáenz, y el presidente Alemán mandó una corona.643 Fue inhumada en el 

Panteón Español. En el acto luctuoso tomó la palabra Andrés Eloy Blanco. 644 

La Junta de Gobierno de Venezuela dio a conocer que Rómulo Gallegos quedaba autorizado 

de llevar al país los restos de su esposa, a lo que él se negó, afirmando que nada les había 

solicitado.645  

En la carta fechada en México, 20 de setiembre de 1950, a su cuñado J.J. Arocha Egui 

decía el escritor acerca de su difunta esposa: 

 
descansa, como si durmiera, serenamente, en una capilla del Panteón Español de esta ciudad y 

allí, por lo menos, puedo verla, contemplarla, seguir contemplando todavía “su dulzura, su hermosura, 

su triste majestad”. (...) Aun no sé si permaneceré en México o pasaré a Cuba, donde podría estar más 

cerca de ustedes y de los míos que por temporadas quieran hacerme compañía.646  

 

Diversos testigos testimonian que la pérdida de su esposa fue un golpe tremendo  para el 

novelista; tras embalsamarla la hizo sepultar en el Panteón Español; “Durante meses -cuenta Carlos 

Pellicer- Gallegos iba por las noches a pasar horas junto al cadáver de su esposa. Nada ni nadie 

podía impedirlo.”647 

Sonia Gallegos recuerda: 

 Nos levantábamos a las 7 de la mañana y nos íbamos en un taxi al cementerio español y 

estábamos hasta las doce del día. Mi papá contemplando en silencio a su muerta metida en una urna 

de vidrio. Yo, a su lado, limpiaba el cristal, cambiaba las flores. Deben haber transcurrido meses en 

ese triste y diario rito (...) Llegábamos a la casa y él se encerraba en su estudio y de allí sólo salía 

para comer y después se volvía a encerrar. Fue espantoso. 648 

En los días posteriores al deceso, como quizá sugiriera alguien, el novelista cambió de 

domicilio una vez tras otra, sin sentirse cómodo en ninguno; solo unos días fija su domicilio en 

                                                           
643 El Nacional, 8 de septiembre de 1950, p. 5. 
644 El Porvenir, Monterrey, NL, 1º plana, Sábado  9 de septiembre de 1950. 
645 El Nacional, 14 de septiembre de 1950 1º sección, p.2 y 17 de septiembre de 1950, 1º plana. 
646 DÍAZ SEIJAS, Rómulo Gallegos; realidad y símbolo, pp. 102-104. 
647CANTÓN, “Rómulo Gallegos en México”, Novedades, México, DF. 13 de abril de 1969. p. 6. 
648 LINARES, “Mi Padre, el Hombre”, Bohemia, Caracas, 30 de julio al 6 de agosto de 1984, n°1:103, p. 

28. 
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Goethe 44, colonia Anzures649 y para el 9 de noviembre de 1950 se traslada a Atoyac 85, 

departamento 3, también en la capital mexicana.650  

 

Dos meses más tarde, el 13 de noviembre de 1950, en Caracas, fue asesinado el presidente 

de la Junta de Gobierno, teniente-coronel Carlos Delgado Chalbaud, Gallegos deploró el asesinato 

“con mi invariable repudio de la violencia”651 lo sucedió de manera interina el Dr. Arnoldo 

Gabaldón, y el día 27 de ese mes, el doctor Germán Suárez Flemerich fue nombrado presidente de 

la  junta.  

A fines de ese año, volvía a correr el rumor de que el premio nobel de literatura debía 

otorgársele a Rómulo Gallegos. Mientras se decía que la firma cinematográfica  Chapultepec 

filmaba su novela “La doncella de piedra”.652  

Al inicio de 1951, la revista cultural Crucial ofrecía en su número de enero el artículo En 

torno a Rómulo Gallegos de Andrés Iduarte.653  

El 26 de enero don Rómulo Gallegos estaba en Guatemala, invitado por el presidente 

Arévalo, allí fue homenajeado por la comunidad de la Universidad de San Carlos. 

En marzo el escritor seguía asistiendo y participando en la reunión semanal del Café 

Literario.654 

El 4 de abril de 1951 Rómulo Gallegos visitaba al embajador venezolano Pulido Méndez, 

con el objeto de solicitar visas diplomáticas a favor de las señoritas Teresa Gallegos, María Antonia 

Egui y Maruja Arocha y de su hijo Alexis Gallegos.655 

 

El 24 de ese mes el ex presidente estaba en Morelia, a su regreso declaró que era infundada 

la nota aparecida en un matutino que afirmaba que temía por su vida, y que había pedido seguridad. 

Y en cuanto a su viaje a Michoacán, declaró que fue “Con el objeto de hacer una visita de cortesía 

al general Lázaro Cárdenas”.656 

El jueves 26 de abril el “Suplemento Dominical” -revista cultural de El Nacional-  cumplió 

su IV aniversario. En la ceremonia estuvieron en el presídium el entonces Secretario de gobernación 

                                                           
649 DÍAZ SEIJAS, Rómulo Gallegos; realidad y símbolo, p. 117. 
650 DUNHAM, Rómulo Gallegos, vida y obra, p. 175. 
651 El Porvenir, Monterrey, NL: 14 de noviembre de 1950, p.2. 
652 Impacto, México DF. 4 de noviembre de 1950, p. 51. 
653 El Porvenir, Monterrey, NL. 5 de enero de 1951. 
654 El Nacional, México DF.  24 de marzo de 1951, p. 6. 
655 Oficio 396, Archivo Histórico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores AHMPPRE, 

país, México, 1951, expediente 208, Materia: “Movimiento de asilados y exiliados políticos”. 

Archivo Histórico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores AHMPPRE, “ASILOS” 

Dirección de Política Internacional, México, 1949, expediente 45, caja 63, tramo 13, módulo 5-B, Bóveda 

I.  
656 El Nacional, México DF. 27 abril de 1951, p. 1 y 8. 
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Adolfo Ruíz Cortines, Rómulo Gallegos, Guillermo Ibarra -director del periódico- Enrique 

González Martínez, Martín Luis Guzmán y Antonio Medíz Bolio.657 En días que su nombre se 

mencionaba junto con la película “Puesta de sol” cuyo argumento era suyo, la cual quería llevar al 

cine Miguel Zacarías. 658  

A inicios de mayo, Martin Luis Guzmán organizó una cena en el hotel Majestic, entre los 

invitados honor estuvo Rómulo Gallegos.659 En junio de ese año vivía en la calle de Ebro, colonia 

Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.  

A fines de ese mes el novelista viajó a Costa Rica, donde visitó el día 23 a Joaquín García 

Monje. Dos días después fue honrado con el doctorado Honoris Causa por la Universidad de ese 

país. 660 Ese mismo mes el Gallegos envió una carta a Eleonor Roosevelt, presidente de la Comisión 

de Derechos Humanos de la ONU, donde denunciaba la persecución a los opositores que ocurría en 

Venezuela, carta que reprodujo la revista Impacto.661 

El 11 de septiembre de 1951 Rómulo Gallegos salió hacia los Estados Unidos con su hija 

Sonia.662 Por esos días era uno de los autores más solicitados del público lector de la capital 

mexicana, junto con  Rafael F. Muñoz, y  Valle Inclán.663 Mientras J. A. Salgado, en su editorial 

Rómulo Gallegos Premio Nobel, hablaba de ese rumor reiterado en México.664  

Casi seis meses estuvo el novelista con su hermana y su sobrino viviendo cerca de Nueva 

York, tiempo en el que, según diversas versiones, enfermo por el frío, aprovechó la circunstancia 

para terminar su única novela ambientada en Cuba La brizna de paja en el viento.  

El 28 febrero de 1952 vio la luz la última novela que Rómulo Gallegos publicara en vida: La 

brizna de paja en el viento, publicada por la Editorial Selecta de La Habana;665 para su presentación 

el novelista voló a la capital cubana, temporada en la que estuvo hospedado en el hotel San Luis, 

mas el 10 de marzo de 1952 lo sorprendió el golpe de estado que derrocó al presidente Prío 

Socarrás,666 erigiéndose en su lugar el sargento-general Fulgencio Batista. Gallegos quedó en La 

Habana algunos días, hasta que las nuevas autoridades permitieron los vuelos al exterior. El 13 de 

marzo, ya en la capital mexicana, fue en compañía de Andrés Eloy Blanco a recibir en el aeropuerto 

al derrocado presidente cubano.667 

                                                           
657 “Suplemento Dominical”, El Nacional, México DF.  viernes 27 de abril de 1951, p. 1. 
658 Excélsior, México DF. 12 abril de 1951. 
659 El Nacional, México DF.  9 de mayo de 1951. 
660 Rómulo Gallegos, La segura inmortalidad, p. 70. 
661 Impacto, México DF. 30 junio de 1951, p.7. 
662 El Nacional, México DF. 12 de septiembre de  1951. 
663 ANTONIORROBLES, “Próceres de Papel”, Mañana, México DF. 22 septiembre de 1951, p. 49, 

(entrevista a Andrés Zaplana, gerente de  librería Cristal de México, DF). 
664 El Nacional, México DF. 16 de diciembre de 1951, p.30. 
665 DUNHAM, Rómulo Gallegos, vida y obra, p. 125. 
666 El Universal, México DF. 14 de marzo de 1952, 1ª plana. 
667 El Nacional, México DF.  14  de marzo de 1952, p. 8. 
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Para el 28 de mayo de 1952, Gallegos estuvo en la inauguración del nuevo edificio de El 

Nacional,668 evento al que también asistieron Ángel Carvajal y el regente Uruchurtu, entre otros. Y, 

un mes después, el 24 de junio una carta abierta al director de “El Popular”, donde denunciaba 

detalles de la represión de la dictadura.669 

Rómulo Gallegos en Michoacán 

El Nacional del sábado 19 julio 1952, anunciaba en su Primera plana, “En Michoacán le 

Será Rendido un Homenaje a Bolívar el día 24” e informaba que “el Estado de Michoacán y la 

Universidad Nicolaíta rendirán al Libertador el 24 del presente. Además, el literato Rómulo 

Gallegos es ahora michoacano por adopción, en virtud de que está radicado en el Estado para 

estudiar las costumbres de sus habitantes, el paisaje y la historia regional, ya que su próxima obra 

literaria se referirá a Michoacán.” E informaba igualmente que en tal oportunidad hablarían, además 

de Gallegos, Andrés Eloy Blanco y Andrés Iduarte.”670  

Y, efectivamente, el 24 de julio de 1952, Rómulo Gallegos pronunció un discurso en la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en conmemoración del natalicio de Bolívar,671 

y rindió homenaje al Padre de su patria en la escuela primaria que lleva su nombre en Morelia,  

frente al único busto que le había sido erigido en la ciudad, acto en el que lo acompañaron las 

autoridades y diputación local. 

Juan Liscano nos dejó el siguiente resumen de la vida del novelista en esa capital provincial: 

De regreso en México se quedó unos meses en la capital y luego, a instancias de Dámaso 

Cárdenas, gobernador de Michoacán, quien lo invitó de manera permanente a su Estado, se trasladó a 

Morelia en aquel verano de 1952, en compañía de Sonia y Alexis y de la familia Olavarría, madre e 

hija, esta última, Cecilia, exiliada por la dictadura después de haber cumplido una labor heroica en el 

campo de la resistencia. 

Dámaso Cárdenas alquiló pare el proscrito una bella casa de campo en las Lomas de Santa 

María, hoy colonia Bella Vista (...) De dos pisos, con muros cubiertos por yedras trepadoras, y un 

extenso jardín de geranios, jacarandas, buganvilias, magueyes, nopales, envuelta en el rumor del 

campo, aquella casa era sitio propicio para escribir y meditar. Sin embargo, quizá demasiado aislada 

para la melancolía de Gallegos, razón por la cual se mudará primero a Los Arcos, a la entrada de la 

ciudad, y después a Cutzamala 64 donde armó la casa con muchos regalos de amigos michoacanos y 

la remodeló mediante los buenos oficios del gobierno del Estado. 

Al amanecer de la noche misma que llegó, le despertaron las Mañanitas tocadas por un 

conjunto que llevaron Enrique Aguilar, Alberto Terrazas, Emilio Romero (...) y Ezequiel Guerrero. La 

                                                           
668 El Nacional, México DF.  28 de mayo de 1952. 
669 “Rómulo Gallegos y Andrés Eloy Blanco denuncian persecución política en Venezuela”, Noticias de 

Venezuela..., n°11 y 12, julio de 1952, p. 22 (citando a El Popular, 26 de junio de 1952). 
670 “En Michoacán le Será Rendido un Homenaje a Bolívar el día 24”, El Nacional, sábado 19 julio 1952, 

1º plana. 
671 Universidad Michoacana Nº29, enero-febrero de 1953, pp. 29-33 y en GALLEGOS, “Nos estamos 

viendo”, Una posición en la vida, México 1954, Ediciones Humanismo,  pp. 497- 509. 
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música lo conmovió hasta el punto que lloraba cuando apareció en bata a la puerta de la casa. Desde 

ese momento, en Morelia y en Michoacán todo fue cordialidad y hospitalidad para el ilustre exiliado. 

Dámaso Cárdenas lo invitó a varias giras por el Estado que gobernaba y a repartos de tierras. 

Gallegos se interesó por los problemas agrarios de México y de esos viajes y conocimientos nació el 

propósito de escribir un nuevo libro, esta vez con ambiente de campo michoacano y temática 

agrarista. Por primera vez, se propuso documentarse bien sobre el problema que se proponía abordar: 

Leyó sobre la Revolución Mexicana, sobre Zapata, sobre el agrarismo. Platicó con los campesinos 

tarascos, observó sus costumbres, contempló los paisajes de sierras y bajíos. Le impresionaron en 

particular asesinatos de líderes agraristas como Abraham Martínez y Úrsulo Galván. Pidió el 

expediente de esos crímenes y lo estudió. Poco a poco fue tomando cuerpo la novela que aun guarda 

inédita y que se titulará probablemente La brasa en el Pico del Cuervo o Tierra bajo los pies. 

La imagen de Gallegos en Morelia me la dio el profesor Salvador Reyes Hurtado, quien era 

estudiante para el momento en que el novelista fija su residencia en esa ciudad: “Paseaba por Madero 

solo, austero; se detenía frente a la catedral, seguía caminando. Se le veía por el bosque, callado, 

introvertido. Era un ídolo para nosotros los estudiantes. Habíamos leído sus libros y lo admirábamos. 

Dictó una conferencia sobre Doña Bárbara y Cantaclaro en la Universidad (...) Tuvo otras 

intervenciones de ese tipo, pero una vez cumplidos esos compromisos literarios y culturales volvía a 

su retraimiento, que interrumpían tan sólo visitas de amigos venezolanos o extranjeros llegados de 

Ciudad de México, o de intelectuales como Alfonso Reyes y Jaime Torres Bodet, quienes viajaron a 

Morelia para saludarle. 

No obstante esa discreción tuvo sus disgustos y hacia fines de agosto del año 1953, fue atacado 

en un diario por veceros de un partido de oposición, quienes le imputaron responsabilidades de un 

suceso ocurrido en Morelia entre un grupo de católicos que manifestaban y otro de estudiantes que 

intentaban repelerlo. La presencia, al parecer, de dos estudiantes venezolanos entre estos últimos, 

motivó las críticas agresivas mencionadas en las que se preguntaba ¿qué hacía Gallegos en Morelia? 

Y sobre todo, ¿con que facultades, miras y elementos?, hasta llegar al absurdo de asegurar que 

mantenía a su lado a dieciocho venezolanos “conocidos también por su labor de agitación roja”. En 

otro diario se afirmaba que Gallegos andaba protegido por una escolta de 22 pistoleros. 

 

Gallegos se defendió en una carta dirigida a don José Tocaven, director de La Voz de Michoacán, 

quien no se limitó a darle publicidad a esa misiva, sino que puso, como le escribió el propio Gallegos, 

“amistoso empeño en hacerme conocer personalmente de quienes con voz autorizada hiciesen mi 

defensa”, como los columnistas Alejandro Ruiz Villaloz y Carlos Loret de Mola. Finalmente el club 

rotario moreliano, en una de sus sesiones-cena reglamentarias, homenajeó al novelista mediante una 

ponencia del poeta Arturo Vargas Camacho, en la que se expresaba amistad invariable hacia el 

novelista que sufriera injustificados ataques.672 

Igor Medina añade detalles al testimonio de Liscano: 

 
En una oportunidad el maestro fue invitado a pasarse una temporada en Morelia y le pidió que él y 

María fueran con él. Ya había muerto doña Teotiste y don Rómulo no quería ir solo con su hija, Sonia. 

“Tu serías un gran compañero para mí y María podría enseñar a Sonia a ser una buena ama de casa; le 

dijo el Maestro. Leopoldo y María se fueron gustosos. (...) 

                                                           
672 LISCANO, Rómulo Gallegos, pp. 125-128. 



194 
 

 El recibimiento para Rómulo fue maravilloso. Le tenían ya una bellísima quinta, chofer, guardias 

para la custodia, cocinera y como el día siguiente, 2 de agosto, era su cumpleaños desde temprano 

estaba mucha gente cantándole las mañanitas. 673 

Otro de sus principales biógrafos, el norteamericano Lowell Dunham –también testigo de 

aquellos días- informa como nadie de los detalles y anécdotas de la vida de Gallegos en sus años de 

exilio, como cuando el 30 de julio de 1952, según carta de esa fecha, Dunham viajó a Morelia, el 

norteamericano debió buscar a Ricardo Montilla en su domicilio -Chiclayo 647, colonia Lindavista- 

para que éste lo llevara a visitar a su biografiado; ambos viajaron en autobús “Tres Estrellas”, y con 

Gallegos emprendieron una visita al pueblo de Santa Clara, donde tenía lugar la fiesta patronal. El 

novelista quería pasar desapercibido, mas un grupo de estudiantes latinoamericanos lo reconocieron 

y le tributaron entusiasta saludo. 674 

El día de nuestro regreso a Ciudad de México, don Rómulo, Pedro y Helena Gallegos, y Sonia 

y Alexis nos acompañaron a la plaza en Morelia donde tomaríamos el autobús. Mientras esperábamos, 

don Rómulo expresó su preocupación por la educación de Alexis. Dijo que le gustaría que el muchacho 

estudiara en los Estados Unidos para que aprendiera el inglés, porque estaba seguro que con el 

conocimiento de inglés, Alexis podría conseguir empleo en Venezuela, a donde sin duda regresaría 

para formar su hogar. Le sugerí que mandase a Alexis a vivir con mi esposa Francis y yo en Norman, 

en donde podía cursar en la secundaria de la universidad [the University High School]. Esta idea 

pareció intrigar a don Rómulo. 

 Apenas antes de tomar el autobús, doña Helena me llevó a un lado y me dijo, “Muchas gracias 

por su visita. Ha animado a Rómulo y lo ha sacado de un periodo de profunda depresión.675 

El sábado 2 de agosto, en primera plana, La Voz de Michoacán insertaba la nota “Se 

Encuentra Entre Nosotros El Señor Don Rómulo Gallegos” donde informaba: 

El jueves de la presente semana llegó a esta ciudad, acompañado de su distinguida familia, 

el señor don Rómulo Gallegos, notable escritor y político venezolano, que se encuentra exiliado en 

México.  

El ex - presidente de Venezuela ha escogido el incomparable clima de esta sultaneta para 

pasar unos tres meses, dedicado a escribir una novela de ambiente michoacano. 

         Ha establecido su residencia en una hermosa quinta ubicada en Santa María de Guido.676 

Otra publicación comentaba que, al morir su esposa doña Teoltiste, Rómulo Gallegos dijo 

que ya no escribiría más, por lo que su última novela sería Brizna de paja en el viento, mas que 

                                                           
673 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 62 (Con “él” Medina se refiere a 

Leopoldo Gil). 
674 DUNHAM, Rómulo Gallegos, vida y obra, p. 115-116. 
675 DUNHAM, Rómulo Gallegos, vida y obra, p. 117-118. 
676  “Se Encuentra Entre Nosotros El Señor Don Rómulo Gallegos”. La Voz de Michoacán, sábado 2 de 

agosto de 1952, Primera plana.  

Nos parece equivocada la fecha que menciona este rotativo (31 de julio de 1952), pues se contradice con 

otras fuentes y evidencias que señalan que Rómulo Gallegos debió haber arribado a Morelia a mediados de 

ese mes, unos 15 días antes. 
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ahora, huésped de Dámaso Cárdenas en una finca a la orilla de Pátzcuaro, retomaría la pluma para 

hacer una ficción de tema michoacano.677  

En agosto de ese año, el presidente-novelista fue invitado a la Universidad de Nuevo León, 

El Porvenir de Monterrey, decía bajo el título Programa de la VII Anualidad de los cursos de verano 

en la universidad, que “Se formula para ese fin un calendario provisional” allí se programaba para 

del 11 al 15 de agosto la participación de Rómulo Gallegos con la ponencia “La novela 

Hispanoamericana Moderna”,678 Cosa que confirmaba el mismo rotativo mes y medio después. 

Mas para finales de ese mes lo ubicamos visitando Tacámbaro.679 Y, en septiembre en 

diversos eventos en Morelia, donde el 14 de septiembre de 1952, firmó la defensa que hizo de 

Andrés Iduarte.680  

Lowell Dunham, en su biografía del escritor, cita enseguida la carta que le envió Rómulo 

Gallegos desde Morelia, el 15 de septiembre  de 1952, donde le hablaba de una novela como “la 

frustrada”, le enviaba la respuesta a sus preguntas, y le decía: 

 

 Junto con esta le devuelvo las hojas continuas de sus preguntas con las correspondientes 

respuestas y una vez más le doy las gracias por la atención que Ud. Le dedica a mi obra 

literaria (...) La proposición que Ud. Me hizo de que le enviara a Alexis la recibí como la 

mejor solución del problema que viendo siendo para mí su educación, la formación, de ese 

niño; pero me parece que abusaría de su bondad de Ud. Si le diera ese encargo. Él es un buen 

muchacho, sin duda alguna, de muy buenos sentimientos, pero sin ningún interés hasta ahora 

por nada que sea estudio (...) Sin duda alguna un cambio de medio a uno más propicio a la 

adquisición de espíritu de disciplina, como el que ofrece el gran país de usted y de una manera 

muy especial como el que le brindaría la casa de ustedes, le sería muy provechoso; pero no 

querría yo causarles a su señora y a usted quebraderos de cabeza, por ejercicios de bondad. 

No es un niño díscolo, ni tiene malas costumbres. Creo sinceramente que en la buena casa de 

ustedes se operaria el milagro y así adquiriría yo un mayor compromiso de gratitud, que es el 

vínculo de mejor calidad que puede unirnos a alguien; pero debo cumplir con el deber de 

hacerle estos planteamientos  para que usted reconsidere la oferta de su casa y de su buena 

dirección para Alexis. Desde luego, él está entusiasmado con la perspectiva, pues Ud. Entró 

en su simpatía y ya le tiene puesto buen cariño, gracias a su bondadosa disposición natural. 

En todo caso yo se lo llevaría a fines de noviembre o principios de diciembre, pues para esa 

fecha termina aquí el año escolar que está haciendo en uno de los colegios de esta ciudad. 

 

Y en las preguntas leemos:  

 

¿Que compañía filmó las novelas y cuándo? 

                                                           
677 Mañana, México DF, 23 de agosto de 1952, p. 13. 
678 El Porvenir, de Monterrey, NL. 15 de abril de 1952 y 2 de junio de 1952, p. 5. 
679 DUNHAM, Rómulo Gallegos, vida y obra, p. 530. 
680 GALLEGOS, “Nos estamos viendo”, (pp. 497- 509) y “Un buen mejicano”, (pp. 510-512) en 

GALLEGOS, Una posición en la vida…, 
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Clasa Films, Doña Bárbara y La Trepadora; Films México, Canaima; Julio Bracho, Cantaclaro.681 

 

El 16 de septiembre, el novelista fue invitado a diversos eventos en Morelia por las 

autoridades del Estado: asistió al informe del gobernador Gral. Dámaso Cárdenas682 a un homenaje 

a Morelos, que contó con la presencia del gobernador en la casa del prócer y, posteriormente, 

presenció el desfile conmemorativo desde los balcones del Palacio de Gobierno del Estado, 

coincidiendo con el gabinete del poder ejecutivo estatal, los representantes federales y locales, y con 

las autoridades municipales de Morelia.683  

 

La sociedad local también parecía, en su mayoría, complacida con el distinguido huésped, a 

quien  debió sorprenderle que, desde antes de su arribo, un famoso salón de eventos sociales se 

llamara Club  Rebullones.684 Entre los más entusiastas estaba el personal de La Voz de Michoacán, 

cuyo editorialista J. García Villicaña escribía en agosto:  

“Ahora vive en Santa María, Rómulo Gallegos, el creador de Marisela, el novelista que hizo 

estremecer nuestra juventud con el libro que se nos antoja auto-biográfico: Reynaldo Solar. 

 Ahí tiene a la mano, don Rómulo, un escenario cargado de recuerdos y de sugerencias para 

una novela…”685  

Lowell Dunham rememora: “Gallegos se convirtió en un altamente respetado ciudadano de 

Morelia. Dondequiera se le conoce afectuosamente como “Don Rómulo”. Los estudiantes 

universitarios, latinoamericanos del sur, de Centroamérica, del Caribe, llegaban a su casa para darle 

serenatas el día de su cumpleaños y aun para consultarlo sobre la elección de sus reinas de 

belleza.”686  

Otro argumento de la afabilidad del novelista con los estudiantes son las fotos en las que 

aparece ya conversando, ya posando con ellos, fueran venezolanos o mexicanos.687  

Por esos días un periodista local dio a conocer una costumbre que habla de la sencillez  del 

novelista y su gran deseo por aprender sobre el país que le brindaba asilo: “Cuando entrevistamos a 

don Rómulo Gallegos contemplamos una serie de miniaturas que no era otra cosa sino una colección 

                                                           
681 DUNHAM, Rómulo Gallegos, vida y obra, p. 118 (“La frustrada” debió ser su novela Tierra bajo los 

pies). 
682 El Universal, México DF. 17 de septiembre de 1952, primera sección, p. 5.   
683 AVILÉS, E. “El Homenaje en Morelia”, El Nacional, México DF., 1 de Octubre de 1952, p. 8. 

y TERRAZAS, “Se desbordó el júbilo patriótico de Michoacán en el homenaje a Morelos”, El Nacional, 

México DF., 1 de Octubre de 1952, p. 5. 
684 Ese salón es citado, por ejemplo, en la nota “Atraco en los Rebullones”,  columna “Chinampinas”, La Voz 

de Michoacán, 22 de abril de 1950, Primera Plana. (“Rebullones” es el nombre que da Gallegos a unas aves 

de mal agüero, de color negro, en su novela Doña Bárbara). 
685 “Charlas de café moreliano”. La Voz de Michoacán, 9 de agosto de 1952, p. 3. 
686 DUNHAM, Rómulo Gallegos, vida y obra, p. 126. 
687 Ver la imagen 10 del Anexo 14. 
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de estampas de cajetillas mexicanas de fósforos.”688 Con paisajes típicos de la provincia mexicana, 

que don Rómulo recortaba y mandaba enmarcar y colocaba en una pared de su habitación, con 

esmero.689 

Poco después, con motivo del día de muertos, le fue dedicada una anónima calavera, como 

a todas las personalidades de la clase política y cultural de la ciudad, que a la guisa decía:  

Señor ROMULO GALLEGOS 

 

“Vino a suelo michoacano 

A inspirarse en sus vergeles 

Y dio suelta a sus ideas 

Que corrieron cual lebreles. 

 

Pero no estaba en su libro 

Que aquí todo se derrumba. 

Se lo llevó doña Bárbara 

A escribir en ultratumba. 690 

 

 Intensa y entrañable fue la relación entre don Rómulo Gallegos y la Universidad 

Michoacana; como quedó afirmado, ya desde su viaje de 1943 la universidad le había otorgado su 

primer “Doctorado Honoris Causa” bajo el rectorado de Victoriano Anguiano Equihua y ocupando 

el Secretariado General el abogado Gregorio Torres Fraga, lo que explica que en los años de su 

segundo exilio, siendo Torres Fraga rector, Gallegos siguiera participando en las actividades 

culturales que organizaba la institución, de una de ellas da cuenta Letras Nicolaitas: “El 24 de julio 

tuvimos entre nosotros a ROMULO GALLEGOS que con motivo del aniversario del natalicio de 

Simón Bolívar nos obsequió con una brillante pieza oratoria.”691 

 

También colaboró en sus publicaciones, nos dice La voz de Michoacán: “la Revista de la 

Universidad Michoacana saldrá en breves días, según se nos informó el en el Departamento de 

Relaciones Culturales (...) Colaborarán en este número Rómulo Gallegos, Salvador Azuela, 

Salvador Pineda, doctor Ponciano Tenorio, Doctor Adán Lozano, Adolfo Sánchez Vázquez, 

Mauricio Magdaleno y otros.”692 

Meses después, en la capital de la república, el 25 de octubre de 1952, el ex presidente en el 

exilio participó en el homenaje que los miembros de su partido rindieron a Leonardo Ruiz Pineda, 

asesinado el 21 de ese mes en la entonces tétrica Caracas, pronunciando el discurso El de la fina 

valentía y gozosa audacia. 

 

                                                           
688 Alejandro Ruiz Villaloz, “Charlas de café”, La voz de Michoacán, 6 de octubre de 1952, p. 4 y 6. 
689 Testimonios de Sonia Gallegos y Cleria Varela Rico. 
690 La Voz de Michoacán, 8 de noviembre de 1952, p. 16. 
691 “Notas Universitarias”,  Letras Nicolaitas, agosto de 1952  p. 49. 
692 “Saldrá en Breve la Revista de la Universidad”. La voz de Michoacán, sábado 15 de noviembre de 1952. 
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El 15 de noviembre de 1952 don Rómulo Gallegos asistió en la calidad de testigo de la boda 

del ingeniero venezolano ingeniero Ildegar Pérez Segnini con Yolanda Rodríguez Jaime, hija del 

senador Luis I Rodríguez; a lo que asistió la crema y nata de la elite mexicana.693 

Diez días después, el 25 de noviembre, desde Morelia, escribió una carta a Joaquín García 

Monge, donde le comunicaba que había sido invitado por Jesús Silva Herzog a rendirle un homenaje 

al costarricense, por sus 30 años de colaboración con Cuadernos Americanos.694 Ese mismo día 

fechó otra carta a Dunham, en la que le anunciaba su próximo viaje a Norman en automóvil, 

acompañado de su familia: 

Saldremos de esta ciudad el martes 2 de diciembre en automóvil, entraremos a Estados Unidos 

por Laredo, esperamos estar en su casa del 7 al 8, “Voy con mis hijitos Alexis y Sonia, mis hermanos 

Pedro y Helena y nuestros amigos Leopoldo Gil y su señora (...) desde luego quiero advertirle que no 

me propongo invadir la suya con toda esa caravana, por lo cual le suplico favor de procurarnos 

reservación de alojamiento para los dos matrimonios mencionados (...) He tomado esta determinación 

como un cumplimiento de deber respecto al porvenir de Alexis (...) Pocas veces he tenido ya la fortuna 

de conquistarme una amistad tan honrosa como la suya y al confiarle la educación del hijo que adopté 

y de cuyo provenir soy responsable lo hago con la seguridad de que nada mejor puedo hacer en 

obsequio de él. 695  

El 28 de noviembre, tuvo lugar un brindis en el anfiteatro Bolívar –de la calle de Bolívar, en 

el centro de la ciudad de México- con motivo inauguración de Ciudad Universitaria; entre los 

invitados se contaron Antonio Medíz Bolio, Castro Leal, Andrés Eloy Blanco y Rómulo Gallegos.696 

mas seguramente regresó a la capital michoacana para iniciar su viaje a los Estados Unidos, llegaron 

a Norman el sábado 6 de diciembre, día en que Martín Gay publicaba en su columna Mirador de La 

Voz de Michoacán que Gallegos “quien se encuentra desde hace algún tiempo entre nosotros, a 

medida que se le va conociendo personalmente (...) es más admirado” y reproduce la opinión al 

respecto de Alfredo Gálvez Bravo, quien expresó su satisfacción por que se la hayan tenido a don 

Rómulo las atenciones y consideraciones que se merece su calidad política y literaria.”697 

El 13 enero de 1953, el escritor escribía desde Morelia a su amigo y biógrafo Dunham: 

 Me ha causado gran placer la afectuosa carta de Ud. Con las demostraciones del cariño que Ud. 

Y su señora han puesto en mi hijo (...) Alexis, como Sonia, han tenido la desgracia de perder padre y 

tres veces madre: la propia, mi cuñada y luego mi mujer; Él es un buen muchacho y sabrá 

corresponderles afectuosamente, pero no enternezca usted demasiado y no me le consienta 

incorrecciones ni descuidos. Ayúdelo a saturarse del admirable espíritu de esfuerzo y de 

responsabilidad que ha hecho de su país el más grande y poderoso de la tierra.  

También informa de su nueva dirección: “Colonia Los Arcos. 18c. Morelia. “pero para 

correspondencia el apartado postal 33.”  Y aclara dudas de Dunham acerca de su propia vida para 

                                                           
693 El Universal, México DF. domingo 16 de noviembre de 1952, p. 38. 
694 Rómulo Gallegos , La segura inmortalidad, p. 71. 
695 DUNHAM, Rómulo Gallegos, vida y obra, p.  119-120. 
696 El Universal, México DF. 2 de diciembre de 1952, p. 17 y 22. 
697 GAY, Mirador, La Voz de Michoacán, sábado 6 de diciembre de 1952. 
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la biografía que preparaba el estadounidense: “Juan de la Calle fue una adaptación cinematográfica 

que hice para una película de propaganda del Consejo Venezolano del Niño, siendo yo director de 

los Estudios Ávila, 1938-1941, que se formaron para filmar Doña Bárbara pero que no se llevó a 

cabo por falta de dinero.” 698   

Y hablando de un poco de la vida cotidiana de la familia, añadiremos que Sonia estaba 

matriculada en el Colegio Motolinía esa ciudad, 699 perteneciente a religiosas católicas, como lo 

estuvo su propio hijo, como consta en la carta de Alexis al novelista, en la que le dice: “Querido 

papá (...) “las muchachas son como las del colegio de Morelia”. (...) Te abraza y te pide la bendición 

tu hijo:”700  

 

El 28 de enero de ese año se conmemoraba el centenario del natalicio de José Martí, ocasión 

en que “México conmemoró el centenario de su natalicio, como si Martí fuera un héroe nacional” a 

decir de Raúl Roa, quien informa que en Monterrey la Universidad de Nuevo León organizó la 

Semana Martiniana, en la que participaron como ponentes representando a Cuba los profesores Juan 

Kouri y Felipe Martínez Arango, Nicolás Guillén y el propio Roa, a Venezuela Rómulo Gallegos y 

a México Andres Iduarte; y que, en la inauguración del obelisco que se erigió en homenaje al apóstol 

en la avenida Madero, no asistieron ni Roa ni Gallegos, porque si lo hizo el cuerpo diplomático del 

gobierno de Cuba, ausencia que suplieron con la colocación de coronas en el propio obelisco horas 

después, a la que asistieron el propio Roa, Rómulo Gallegos, Andrés Iduarte y Alfonso Reyes, 

depositando ofrendas florales con los colores de México, Venezuela y Cuba, y concluye sus 

remembranzas señalando “Esa vez serví de cicerone a Rómulo Gallegos”.701  

El 19 de mayo, Gallegos salió para la Ciudad de México, donde permaneció por más de dos 

meses, como consta en dos cartas dirigidas a Dunham: su carta desde Morelia, 19 de mayo de 1953, 

donde le previene: “Dentro de un rato tendré que salir para México” y “Pedro y Helena “llegaron 

bien a Venezuela y aún no he tenido noticias de que hayan sufrido las arbitrariedades de los 

gobernantes de allá.” Y la carta desde Morelia, 29 de julio  de 1953, donde dice “A mi regreso de 

Ciudad de México encuentro su grata carta del 21 de los corrientes.” 702 

A mediados de aquel año su obra era ampliamente celebrada en nuestro país: “entre los 

eventos estaba la inauguración del mural de Siqueiros en el colegio de San Nicolás, el estreno de la 

sinfonía “Hidalgo” de Miguel Bernal, y la representación de la obra teatral escrita por Rómulo 

Gallegos titulada “Hidalgo y Morelos en Charo”;703 además Gallegos escribía frecuentemente en 

Cuadernos Americanos,  junto con celebridades de la estatura de  Germán  Arciniegas, Alfonso 

                                                           
698 DUNHAM, Rómulo Gallegos, vida y obra, pp. 180-181. 
699 Testimonio de Sonia Gallegos, Caracas 2018. 
700 Carta de Alexis a RG desde Norman, primeros meses de 1953, DUNHAM, Rómulo Gallegos, vida y 

obra, p. 237-238. 
701 ROA, México de mi destierro, p. 94-95. 
702 DUNHAM, Rómulo Gallegos, vida y obra, pp. 187 y 189. 
703 “Homenaje Nacional a Hidalgo en Morelia”. El Nacional, domingo 3 de mayo de 1953.  
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Reyes y Gabriela Mistral… Al tiempo que se decía que Elsa Aguirre iba a actuar en la película  

Sobre la misma tierra, novela de su autoría, próxima a filmarse.704  

La noche del viernes 14 de agosto de ese año, en Morelia, hubo un enfrentamiento entre 

manifestantes católicos y estudiantes de la Universidad, lo que dio pie para que editorialistas 

fanáticos señalaran que Gallegos era un instigador de ideas anticatólicas. El escritor tuvo que 

escribir aclaraciones que hizo publicar en la prensa, mas eso fue motivo para que la comunidad 

moreliense cerrara filas a su lado. El sábado 15 de agosto de 1953 el director de La Voz de 

Michoacán, José Tocavén, quiso festejarle su cumpleaños invitándolo a comer a su casa, comida a 

la que lo acompañaron su hija Sonia y Cecilia Olavarrieta.705  

Unos días después llegó su hijo Alexis, y la familia paseaba por el estado, como lo indica una 

carta de Alexis a Dunham, en la que le  dice: “Estoy pasando muy buenos días en Morelia, que me 

gusta mucho. El primer día lo pasé en el hotel balneario de San José Purúa uno de los mejores de 

México (...) mi papá va con nosotros al panteón a llevarle flores”706 y para el 8 de septiembre de 

1953, de nuevo estaba en la capital de la república, como lo indica su carta de esa fecha, donde dice 

“Querido Lowell: Gaspar le lleva a Alexis, quien ha estado deseoso de regresar a la cómoda  jaula 

del Pajarito. Yo pensé ir con él, pero he tenido que aplazar el viaje porque Andrés Eloy Blanco no 

está todavía del todo bien y no es correcto que yo emprenda viaje de placer dejándolo en cama. 

Espero que después del 4 de octubre, cuando el médico lo dé de alta, pueda yo ir con Sonia, (...) 

tengo muchas ganas de conocer su tesis…”707 

Y el 30 septiembre de 1953 el presidente-novelista fue de nuevo colmado de atenciones por 

parte de las autoridades michoacanas, ese día presenció de nuevo el desfile desde los balcones del 

palacio de gobierno acompañando al gobernador, y a los senadores y diputados federales y 

locales.708 

Dunham señala que el expresidente estuvo en su casa, en Norman, Oklahoma, de noviembre 

de 1953 hasta abril de 1954,709 Gallegos hizo el viaje en automóvil, con Sonia, Margarita Celis de 

Olavarría y su hija Cecilia –que sabemos, fue quien manejó el automobila- En esa estancia el escritor 

terminó el borrador de su última novela, de comienzos de enero hasta mediados de febrero de 

1954.710 Para el 24 de noviembre ya estaba en Norman, como consta en la carta que ese día envió a 

                                                           
704 “Jueves de Excélsior”, Excélsior, México DF, 29 de septiembre de 1953, p. 30. 
705 “D. Rómulo Gallegos, Agasajado”, La Voz de Michoacán, Morelia, Mich. domingo 16 de agosto de 

1953, 1ª Plana y p. 12. 
706 DUNHAM, Rómulo Gallegos, vida y obra, pp. 191 y 243-244 (obviamente Alexis se refiere a doña 

Teotiste Arocha). 
707 DUNHAM, Rómulo Gallegos, vida y obra, p. 123. 
708 R. C. ALEMÁN, “MORELIA CONCENTRÓ EL MAXIMO HOMENAJE NACIONAL A 

MORELOS” La voz de Michoacán, 1 de octubre de 1953, 1ª Plana.  
709 DUNHAM, Rómulo Gallegos, vida y obra, p. 124. Como prueba de que su afirmación es veraz ver la 

Carta inédita de Dámaso Cárdenas a RG, 18 de diciembre de 1953, Archivo Particular de Sonia Gallegos 

Arocha, reproducida como imagen 5 del Anexo 14. 
710 DUNHAM, Rómulo Gallegos, vida y obra, p. 105. 
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Andrés Eloy Blanco, donde le compartía que había inscrito a su hijo Alexis al High School. Allí le 

dice “Deseo que la permanencia en Cuernavaca te sea provechosa y que puedas realizar, junto 

conmigo en marzo, el hasta ahora vagamente proyectado viaje a Europa.711 También refiere poco 

de su vida cotidiana; que leía a su familia y a Dunham, frecuentemente, su casi terminada novela 

mexicana, para la que aun no definía título entre La sagrada confianza, El señor del encinar, La 

braza en el pico del cuervo y Tierra bajo los pies. También cuenta que alguna vez, al ser 

interrumpido, respondía como si estuviera recién despertado, “Cuando uno escribe novela, se pone 

tonto”.712  

En 1954 Rómulo Gallegos cumplió su septuagésimo aniversario y Doña Bárbara 25 años 

de su publicación, por lo que fue año de homenajes; se constituyó un comité encargado de festejar 

esas conmemoraciones con diversos actos presidido por Jesús Silva Herzog e integrado por Andrés 

Iduarte, Raúl Roa, Arlando Orfila y Ricardo Montilla,713 celebraciones que duraron casi todo agosto. 

Mas el escritor comenzaba dicho año en Oklahoma, cuya universidad, el 9 abril confería el Resident 

writer Honoris Causa714; él correspondió con una conferencia a los profesores de idioma Español.715   

Gallegos pormenoriza su regreso de Norman a Morelia en la carta dirigida a su amigo 

Dunham, fechada en Morelia, 27  de abril de 1954,  en la que leemos que Gallegos y sus 

acompañantes salieron el 14 de abril hacia Morelia, donde le informaba: 

Al cabo de siete días de viaje sin contratiempos llegamos bien a ésta el miércoles pasado; 

pero es ahora cuando las molestias de la instalación en casa nueva me permiten escribirle. 

Aún no he podido llegarme hasta México y por eso nada le digo respecto a la edición de sus 

ensayos. Aquí se los he dado a Enrique Aguilar, quien coincide con usted en que deben ser publicados 

en un libro. (...)  El proyecto de novela está también en manos de Aguilar, quien me hará las 

observaciones pertinentes a la fidelidad con el ambiente y costumbres mejicanas; pero todavía no he 

modificado mi opinión de que es un proyecto fracasado. Puede ser que más adelante cambie de 

opinión. 

Aquí estamos todavía instalándonos en una casa que los amigos de aquí me tenían reservada 

y en la cual hay un pequeño campo de ensayo de las aptitudes de Alexis para manejar tierras y 

animales que se mueven sobre ella. Respecto a la venida de él cuando usted lo juzgue conveniente 

ya Gaspar Quintero le dirá que él tiene cincuenta dólares que le presté para esa oportunidad. En todo 

caso Ud. Me dirá cuánto debo girarle.  

Y concluía mencionando que irían a México “pasado mañana”. 716 

                                                           
711 DUNHAM, Rómulo Gallegos, vida y obra, p. 126. 
712 DUNHAM, Rómulo Gallegos, vida y obra, p. 127 y 131. 
713 DUNHAM, Rómulo Gallegos, vida y obra, pp. 126-127. 
714 Rómulo Gallegos, La segura inmortalidad, p. 71. 
715 GALLEGOS, “La máquina y el hombre”, Una posición en la vida, pp. 534-545. 
716  DUNHAM, Rómulo Gallegos, vida y obra, pp. 194-195. 

Acerca de la “casa que los amigos de aquí me tenían reservada” podemos decir que se la proporcionaba el 

gobernador Cárdenas, quien le escribía en diciembre de 1953: “Seguramente al recibir usted esta carta, ya 

estará totalmente acondicionada su casa en Morelia, donde llegará justamente con sus acompañantes.” Carta 
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En abril volvía a hablarse de que Elsa Aguirre filmaría en Nicaragua “Puesta de sol” y “La 

doncella de piedra” ambas obras de Rómulo Gallegos.717 Y se difundía que la Universidad de 

América, de Bogotá, le había otorgado un doctorado Honoris Causa a Víctor Manuel Haya de la 

Torre (de nuevo desterrado en México), y designó para que se lo entregaran,  en su exilio en México, 

a Rómulo Gallegos, Diego Rivera y Alfonso Reyes.718 

En la noche del 21 de abril tuvo lugar una cena en honor al poeta León Felipe por haber 

cumplido sesenta años; allí estuvieron Jesús Silva Herzog (director de Cuadernos Americanos), 

Arnaldo Orfila (director del FCE), Félix Gordón (Jefe del Gobierno Republicano Español), Max 

Aub, Luis Cardoza y Aragón, Rómulo Gallegos, José Gaos, Octavio Paz, Andrés Iduarte (director 

del Instituto Nacional de Bellas Artes) José Moreno Villa y Alfonso Reyes. 719  

El 7 de mayo tuvo lugar una recepción en honor a Haya de la Torre,720 quien de nuevo llegaba 

en calidad de exiliado; estuvieron al lado del agasajado el expresidente Emilio Portes Gil, Rómulo 

Gallegos, el senador Luis I. Rodríguez, Jesús Silva Herzog, Isidro Fabela, Vicente Sáenz (secretario 

de la Unión Democrática Centroamericana) el señor Gordon (presidente  del Consejo de Ministros 

de la República Española en el exilio), Natalicio González (ex presidente del Paraguay) y Carlos 

Pellicer, entre otros.721 

El 27 de junio de 1954 ocurrió un hecho que indignó a la opinión politizada latinoamericana 

y que llevó a México un nuevo y numeroso grupo de exiliados: en Guatemala Jacobo Árbenz fue 

derrocado por una sangrienta rebelión encabezada por Carlos Castillo Armas, apoyada por el 

gobierno de Estados Unidos y algunos de América Central. 

 

El 9 de julio Gallegos impartía una conferencia en el Aula Magna de la universidad de Nuevo 

León,722 mes en el que la revista “Humanismo” año 3, Nº 21, julio de 1954, publicaba los artículos 

“Mensaje al otro sobreviviente” de Rómulo Gallegos, “El cinco de julio, Día de Venezuela” de 

Andrés Eloy Blanco, “La batalla de Guatemala, de Juan Liscano, y otras obras sobre temas y autores 

de México.723 Mientras Cuadernos Americanos daba a la luz el artículo Novela y verdad en Rómulo 

Gallegos, del polígrafo colombiano Germán Arciniegas, número donde también apareció el discurso 

que el novelista pronunció en la Universidad de Oklahoma el 9 de abril del año anterior bajo el título 

                                                           
inédita de Dámaso Cárdenas a Rómulo Gallegos, 18 de diciembre de 1953, Archivo Particular de Sonia 

Gallegos Arocha, Caracas. (imagen 5 del Anexo 14). 
717 “Jueves de Excélsior”, Excélsior, México DF, 15 de abril de 1954, p. 67. 
718 El Porvenir, Monterrey, NL: 10 de abril de 1954: p. 3. 
719 El Nacional, México DF., 22 abril de 1954, p. 4. 
720 “Víctor Raúl Haya de la Torre fue Agasajado Anoche”, El Nacional, 8 de mayo de 1954, 1ª plana y p. 8. 

(El líder aprista se refugiaba en México una vez más, tras su famosa estadía en la embajada peruana en 

Bogotá, de donde se negoció su salida hacia México). 
721 El Nacional, México DF, 8 de mayo de 1954. 
722 PEDROZA LANGARICA, “MI COLUMNA UN DÍA” El Porvenir, Monterrey, NL. julio 10  de 1954, 

p. 5. 
723 El Nacional, Agosto 17 de 1954, p. 6. 
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La máquina y el hombre 724 y, en “El libro y el pueblo” Salvador Azuela reseñó la vida y obra de 

Rómulo Gallegos.725 

El Nacional, desde el 28 de julio de aquel año informaba que el 2 de agosto -el día mismo 

del cumpleaños del novelista-  Cuadernos Americanos iba a ofrecer una cena en honor a Rómulo 

Gallegos con motivo de su cumpleaños número 70 y por los 25 años de Doña Bárbara en el Centro 

Asturiano, la Comisión Organizadora del Homenaje Continental a Rómulo Gallegos, estaba 

integrada por Jesús Silva Herzog, Andrés Iduarte, Raúl Roa, Arnaldo Orfila Reynal y Ricardo 

Montilla. 726 

Con dicho banquete iniciaban en la capital mexicana los homenajes por los 70 años de 

Gallegos y los 25 de la primera edición de Doña Bárbara, al que asistieron 300 personas, 

intelectuales hispanohablantes en su mayor parte. Rómulo Gallegos y Lázaro Cárdenas presidieron  

la reunión, Andrés Iduarte ofreció la comida  a nombre de los organizadores, Raúl Roa habló en 

representación de los intelectuales de América Latina y Nicolás D’Olwer a nombre de los españoles 

asilados en México. Gallegos contestó el homenaje.727  

 

Estos discursos fueron publicados en la propia revista, bajo el título “Homenaje continental 

a Rómulo Gallegos” incluido en el número XIII-5, correspondiente al bimestre  septiembre-octubre 

de aquel año; a los discursos se sumaron los artículos que enviaron a la redacción de la revista 

brillantes ensayistas de América Latina, como el guatemalteco Alberto Velázquez, Viera-

Altamirano, Joaquín García Monge, Octavio Méndez Pereira, los ecuatorianos Benjamín Carrión y 

Alfredo Pareja Díaz-Canseco, el uruguayo Emilio Frugoni y María Alfaro, de España…728 

En “Pátzcuaro del valle”, sección “Letras” de la revista Humanismo se informaba: 

Múltiples y justos los homenajes aquí rendidos al ilustre novelista venezolano durante el mes de 

agosto. A ellos estuvo dedicada íntegramente la semana que fue del lunes 2 al domingo 8. Los 

distintos sectores culturales y democráticos de México y de toda Nuestra  América, así como de 

España, que esta tierra se aposentan generosamente porque en las suyas de origen no hay cabida más 

que para la prepotencia armada, quisieron exaltar la recia figura del presidente caído, haciendo honor 

a sus letras –con motivo de los 25 años de Doña Bárbara y los setenta del autor. 729 

Y narra el banquete del día 2, donde cerca de 500 personas rodearon a Rómulo Gallegos en 

el Centro Asturiano de México, organizado por el Comité para los festejos de las conmemoraciones 

concernientes al natalicio del novelista y de la publicación de la más famosa de sus novelas que 

integró a Jesús Silva Herzog, Andrés Iduarte, Raúl Roa, Arnaldo Orfila y Ricardo  Montilla. 

                                                           
724 Cuadernos Americanos, año XIII-4, julio agosto de 1954, pp. 146-151. 
725 AZUELA, “El libro y el pueblo”,  El Nacional, julio 1 de 1954. 
726 “Cena al Autor de “Doña Bárbara” el día 2 de Agosto”. El Nacional, 28 julio de 1954, p. 9. 
727 “Homenaje Continental a Rómulo Gallegos”, Cuadernos Americanos, AÑO XIII, N°5, septiembre-

octubre de 1954, pp.75-155. 
728 “Homenaje continental a Rómulo Gallegos”, Cuadernos Americanos, año XIII, n°5, septiembre-octubre 

de 1954. 
729 “Pátzcuaro del valle”, sección “Letras” Humanismo n°23, septiembre de 1954, p.129. 
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Estuvieron el general Lázaro Cárdenas y Andrés Eloy Blanco. Y comenta que a ese evento siguió 

otro en el Ateneo Español y en el Club de exiliados José Martí.  

Cuadernos Americanos y la revista Humanismo rindieron otro homenaje al novelista  en un 

acto que tuvo lugar el 7 de agosto en librería Obregón, de avenida Juárez número 30, del Distrito 

Federal, acto cuyas invitaciones firmaban Jesús Silva Herzog y Raúl Roa, y en el que tomaron la 

palabra el mismo Silva Herzog, Carlos Pellicer y Andrés Eloy Blanco.730 Humanismo le dedicó su 

número 22, (agosto de 1954) evocándolo en los artículos: 

Doña Bárbara, de Ricardo Baeza publicada hace 25 años. 

Hace un cuarto de siglo, por Jorge Mañach 

De Don Quijote a Doña Bárbara, de Juan Bosch, publicada en 1949 en La Habana. 

Perspectiva de la novela de Rómulo Gallegos, por John  A. Crow 

Rómulo Gallegos, novelista de América, por Andrés Iduarte, de 1936 

Gallegos y su América, por Rafael Suárez Solís. 

¡Suo Témpore!, por Vicente Sáenz.  

Apostillas a la última novela de Rómulo Gallegos, por Manuel Pedro González 

Rómulo Gallegos, maestro de pueblos, por Humberto Bártoli. 

América Latina y el desarrollo económico de África, por Carlos A. D’Ascoli.731 

 

 El 21 y 27 de agosto de 1954 los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM también 

celebraron al ex presidente, pronunciando en el segundo día de estos eventos un discurso Antonio 

Médiz Bolio.732, al que respondió con otro el propio escritor. 

 

Al día siguiente, en carta a Dunham, Gallegos precisaba  “Aquí en la ciudad de México 

estaré hasta el 11 de septiembre, cuando regresaré a Morelia (Cutzamala 64) con el propósito de 

rehacer  la novela que se titulará “La braza en el pico del cuervo” pues en estos días ha comenzado 

a surgir del estado de aborrecimiento en que la tenía.” 733 

Por esos días vio la luz la edición conmemorativa del Fondo de Cultura Económica en los 

25 años de Doña Bárbara, cuyo prólogo, de su propia autoría, escrito en Morelia en 1954.734 Así 

como su libro Una posición en la vida, -que conjunta algunos de sus artículos y discursos; estuvo 

prologado por Raúl Roa, obra que estuvo al cuidado de Ricardo Montilla y  “20 años con Rómulo 

Gallegos”, de Andrés Iduarte, por ediciones “Humanismo”. 735 

 

                                                           
730 Invitación al Homenaje Continental a Rómulo Gallegos en su septuagésimo aniversario y los 25 de 

Doña Bárbara. exp. 930, Rómulo Gallegos, Capilla Alfonsina-INBA. 
731 El Nacional , 6 de agosto de 1954. 
732 Rómulo Gallegos, La segura inmortalidad, p. 75 (aunque El Nacional del 24 de octubre de 1954, p. 4, 

menciona que esos eventos tuvieron lugar el 27 y el 31 de ese mes), a lo que le damos más crédito si 

consideramos que el 21 fue sábado, el 27 viernes y el 31 martes). 
733 DUNHAM,  carta de R. Gallegos a Dunham, 28 de agosto de 1954, p. 196. 
734 GALLEGOS, “Como conocí a doña Bárbara”, en Una posición en la vida, pp.  525-533.  
735 “La Nota Cultural”, El Nacional, octubre 27 de 1954, p. 10.  
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  En “Veinte años de obra editorial” Agustín Cue Canovas escribió “Con motivo de este 

aniversario, la misma editorial ha publicado y en homenaje al gran escritor venezolano Rómulo 

Gallegos, una nueva edición de “Doña Bárbara”, sin duda la más grande de las novelas América 

nas, ilustrada bellamente por Alberto Beltrán, el más joven y también el más activo de los grabadores 

mexicanos”.736 La nueva edición había sido editada por el Fondo de Cultura Económica y editorial 

Tezontle en 347 páginas, y medía 21 cm. 737 

 

El Nacional, el domingo 24 de octubre de ese año dedicó íntegro su Suplemento Dominical 

Revista Mexicana de Cultura “al gran novelista Rómulo Gallegos, gloria de las letras 

hispanoamericanas.” incluía los siguientes artículos: 

Vicente Sáenz, Lo accidental y lo sustantivo en Rómulo Gallegos, (p. 2) 

Julio Jiménez Rueda, Rómulo Gallegos y  la novela Americana. (p. 3) 

Andrés Eloy Blanco, Doña Bárbara, de lo pintado a lo vivo. 

Alfonso Reyes, Una Carta. 

Salvador Azuela, Rómulo Gallegos, Presidente de la concordia  (p. 4) 

Andrés Henestrosa, Permanencia de “Doña Bárbara”  (p. 4) 

Antonio Mediz Bolio, La Juventud Mexicana con Rómulo Gallegos, (p. 4) 738  

Rómulo Gallegos, Soy una creación de la confianza de la juventud… (p. 5) 

Manuel Andújar, Tres lectores imaginarios y “Doña Bárbara” (p. 6) 

Oscar Jiménez Vivas, A Rómulo Gallegos  (poema) (p. 7) 

Ricardo Montilla, Algunas Noticias sobre “Doña Bárbara” (p. 9) 

Mauricio Magdaleno, De Doña Bárbara a Doña Bárbara, (p. 10) 

Ricardo Montilla, Curriculum Vitae de Rómulo Gallegos (p. 11) 

Eduardo Luquín, La devoradora de hombres, (p. 12) 

Dos discursos de Rómulo Gallegos: Soy un hombre que desea el orden; Lección de fe (p. 13) 

Salvador Reyes Nevares. Apuntes Sobre “Doña Bárbara”. (p. 14) 

Arturo Perucho, Rómulo Gallegos, Escritor Cinematográfico.” (p. 15) 

 

Y en la última página del magazine, la 16, bajo el título Rómulo Gallegos en México, 

aparecen unas cuantas fotografías de diversas actividades del escritor en el país.739 Mientras 

Cuadernos Americanos publicaba un artículo de Carlos Sabat Ercasty La lección de Gallegos, donde 

ponderaba su obra y su manera de vivir.740 

 

En los primeros meses de 1955, la revista Humanismo anunciaba sus libros en venta: Rómulo 

Gallegos: Una posición en la vida, Andrés Iduarte: Veinte años con Rómulo Gallegos, Juan Liscano 

                                                           
736 El Nacional, septiembre 7 de 1954, p. 28. 
737 PEDROZA LANGARICA, “Mi columna un día” El Porvenir, Monterrey, NL. octubre 3 de 1954, p. 19. 
738 Discurso en el homenaje que los estudiantes de la facultad de Derecho rindieron a Rómulo Gallegos  el 

31 agosto de 1954, con motivo de saber cumplido setenta años. 
739 “Revista Mexicana de Cultura”, El Nacional, México DF. Domingo 24 de octubre de 1954, suplemento 

p. 1 a 16. 
740 SABAT ERCASTY, “La lección de Gallegos” Cuadernos Americanos, México DF. noviembre-diciembre 

de 1954, XIII-6, pp. 77-84. 
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Ciclo y contrastes galleguianos y Ulrich Leo: Rómulo Gallegos: estudio sobre el arte de novelar.741 

En tanto el novelista permaneció en Morelia hasta los primeros días de abril, en que decidió hacer 

un viaje por Europa y, a su retorno al país refugio, radicarse en la capital mexicana742; del 10 al 15 

de abril lo ubicamos en Nueva York, donde se embarcaría hacia Europa en Le Liberté, 743 Nos dice 

Juan Liscano: 

 
En abril de 1955, Gallegos y sus familiares (Pedro Gallegos, su esposa y Sonia) llegaban a París. 

Al poco tiempo aquéllos viajaron a España y el novelista se hospedó en mi apartamento. En agosto o 

septiembre está de regreso a México, pero esta vez se radica en la capital, en Goethe 20 (...) su 

entrañable amigo y copartidario, el poeta Andrés Eloy Blanco, falleció el 20 de mayo (...) entre los 

heridos se cuenta a Cecilia Olavarría, quien sufre de una fractura en la pelvis.  

Me correspondió en París, la difícil misión de informarle sobre aquel trágico accidente.744 

El 2 de agosto de 1955 Gallegos regresó al país, a un nuevo domicilio en la capital 

mexicana,745 y el 13 lo encontramos en Morelia participando en el homenaje que a Andrés Eloy 

Blanco le organizó la Universidad Michoacana, un mes después, el 11 de septiembre de 1955, dirigía 

una carta a Dunham desde la ciudad de México; y la noche del 13 de septiembre fue uno de los 

oradores que tomaron la palabra en la celebración del XIV Aniversario de su partido Acción 

Democrática, “En el local del partido”.746  

 

El 24 septiembre, cuando en el Ateneo Español tuvo lugar un acto en solidaridad a la república 

Argentina, cuya situación sería analizada; en él hablaron Rómulo Gallegos, Jesús Silva Herzog, 

Octavio Paz y otros.747 Un mes más tarde, el 25 de octubre de 1955, don  Rómulo estuvo entre el 

grupo de “desterrados políticos y otros latinoamericanos demócratas residentes en México”  que se 

reunieron con el fin de pronunciarse en torno a la situación argentina, y concluyeron pronunciándose 

a favor de los principios de democracia y civilismo, en concordancia con la tradición 

latinoamericana de lucha por tales ideales” y firmaron un manifiesto de apoyo que enviaron al 

presidente Frondizi. 748 Y, el 29 de octubre, Gallegos volvía a firmar la Declaración de Simpatía al 

Pueblo Argentino en México,  junto con Juan José Arreola, Max Aub, Salvador Azuela, Antonio 

Castro Leal, Justino Fernández, Enrique González  Martínez, Pablo González Casanova, Andrés 

Henestrosa, José Iturriaga, Isidro Fabela, Leopoldo Zea, Rodolfo Usigli, Alfonso Reyes y Octavio 

Paz, entre otros.749 

 

                                                           
741 Cuadernos Americanos, 1 de marzo de 1955, p. 14. 
742 DUNHAM, Rómulo Gallegos, vida y obra, p. 125. 
743 Rómulo Gallegos, La segura inmortalidad, p. 88. 
744 LISCANO, Rómulo Gallegos, p. 132 y 140. 
745 DUNHAM, Rómulo Gallegos, vida y obra, p. 127. 
746  Venezuela Democrática nº5, septiembre de 1955, p. 8. 
747 El Nacional, 25 de septiembre de 1955, p.8. 
748 “POR LA DIGNIDAD DE ARGENTINA Y DE AMÉRICA”, en  Venezuela Democrática nº6, México, 

octubre de 1955, p. 3. 
749 Mañana, 19 de noviembre de 1955. P. 12. 
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El 28 de noviembre Rómulo Gallegos escribió al Presidente de la Universidad de Columbia 

una escueta nota, en la que decía: 

Señor Presidente: 

 

Sírvase tomar nota de que renuncio al Doctor Honoris Causa que me confirió esa Universidad 

en julio de 1948 en la ocasión de mi visita a Estados Unidos como Presidente Constitucional de 

Venezuela. 

Ruégole excusar que no devuelva junto con ésta el diploma correspondiente, que me fue 

entregado por el entonces Presidente de esa Universidad, señor general Dwight Eisenhower, por no 

haber sido encontrado en mi archivo, saqueado por los agentes de la dictadura militar a raíz del 

derrocamiento de mi gobierno. 

       Atentamente,   

        Rómulo Gallegos 750 

Y en las declaraciones formuladas por Gallegos, firmadas días después desde la capital 

mexicana, el escritor explicaba su proceder: 

 

Cuando estuve de visita en los Estados Unidos en julio de 1948, siendo yo Presidente de 

Venezuela e invitado por el Presidente Truman para inaugurar la estatua de Simón Bolívar en el 

poblado de ese nombre (...) entre los actos en mi honor se me dio el Doctorado Honoris Causa de la 

Universidad de Columbia y el ahora Presidente Dwight Eisenhower, presidente entonces de la 

Universidad, me entregó el diploma correspondiente. 

 

No se me escapó que ese honor se le hacía al Presidente de un país amigo y también al hombre 

de letras cuyas obras son materia de estudio en la cátedra de literatura hispanoamericana de dicha 

Universidad y por ambas razones me fue placentero el título. 

 

Después, he visto que tal honor se le dispensa lo mismo a un mandatario electo por la voluntad 

popular que a un jefe de Estado (...) llegado al poder por obra de un golpe militar, y mi sentido de 

consecuencia con mi posición democrática, respetuosa de los derechos de los hombres y de los 

pueblos, no me permite compartir  el honor con quien por opuesto modo ha llegado al gobernó de su 

país. 

 

Después aclaraba que no era antimilitarista, que no conoció a Jacobo Árbenz, sino que “lo que me 

molestó (...) fue el camino escogido por el otro para hacerse del poder.”751 
 

El jueves 5 de enero de 1956 se estrenó su película La doncella de piedra en el cine Alameda 

de la capital de la república; dirigida por Miguel M. Delgado y producida por la filmadora 

Chapultepec; en ella intervinieron Elsa Aguirre y Víctor Manuel Mendoza.752 En ese momento el 

escritor vivía en la calle de Göethe.753  

                                                           
750 “La Renuncia”,  Venezuela Democrática nº7, México, noviembre-diciembre de 1955, p. 10. 
751 “Las causas”,  Venezuela Democrática.nº7, México, noviembre-diciembre de 1955, p. 10 (obviamente 

se refiere al Cnel. Carlos Castillo Armas, quien depuso por la fuerza a J. Árbenz). 
752 AMADOR / AYALA, Cartelera cinematográfica 1950-1959, p. 213. 
753 DUNHAM, Rómulo Gallegos, vida y obra, p. 44. 
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Célebre fue la noche de ese mismo día, en la tradicional cena anual que Cuadernos 

Americanos celebraba a principios de cada año, la concurrencia recibió de pie y aplausos la entrada 

de Rómulo Gallegos, por su actitud de haber firmado, el 3 de diciembre del año anterior, la renuncia 

al doctorado Honoris Causa que le había otorgado la universidad de Columbia. Mauricio de la Selva, 

quien presenció dicho acto,  menciona que Semanas después le concedió una entrevista para 

Cuadernos Americanos.754 Otra versión puntualiza que dicha cena tuvo lugar en el Club Suizo, y 

que  “El punto culminante de la cena fue cuando los comensales, puestos en pie, aplaudimos a 

Rómulo Gallegos, por su decisión de devolver el pergamino de Doctor Honoris Causa a la 

Universidad de Columbia, en Nueva York,755 Poco después el escritor explicaba su actitud a su 

amigo Dunham: 

 

Quizás haya llegado a sus oídos la noticia de mi renuncia al título de Doctor Honoris Causa 

que me concedió la Universidad de Columbia, de Nueva York, cuando mi visita a Estados Unidos 

siendo yo Presidente Constitucional de Venezuela, debido a que ese centro de cultura norteamericana 

le haya conferido igual honor al actual jefe del gobierno de Guatemala, proveniente de una militarada 

insurrecta. Quien como yo fue víctima de un análogo ejercicio de violencia armada y con tristeza y 

vergüenza contempla el espectáculo de las preponderancias de la fuerza contra las prácticas del 

derecho en variaos pueblos de esta atormentada porción de América, no podía compartir un mismo 

honor con quien ocupa posición histórica diametralmente opuesta a la mía. 756  

El 25 de enero el escritor visitaba La Piedad, Michoacán.757 Y el 29 de ese mes, Pablo Casals 

dio un concierto en Veracruz, y allí Rómulo Gallegos leyó un mensaje que envió el general Lázaro 

Cárdenas,758 y uno propio.759  

 

En marzo, el escritor asistió al homenaje a Rodrigo del Llano, periodista con 50 años de 

actividad profesional, director de Excélsior, en México DF.760  

 

En su carta del 22 de marzo de 1956, dirigida a su amigo Dunham, Gallegos refrendaba su 

posición hacia la dictadura: 

 
 Aquí, bien de salud, sin noticias de Venezuela que nos permitan acariciar esperanzas de que allí 

cambie la situación política y nos sea posible regresar sin mengua de dignidad, pues aunque el 

Consulado ha recibido órdenes de visarme pasaporte para el retorno al país, yo he declarado ya 

públicamente que no la solicitaré mientras allí impere la dictadura militarista que desgobierna  y 

despilfarra el tesoro nacional.761  

 
                                                           
754 DE LA SELVA, Mauricio, “Alrededor de Rómulo Gallegos”, (Estudio y entrevista) Cuadernos 

Americanos, año XV, n°5. Septiembre-octubre de 1956 pp. 256-269. 
755 ORTIZ ÁVILA y GUILLÉN, “La Vida Cultural”, El Nacional, 15 enero de 1956, p. 10. 
756 DUNHAM, Rómulo Gallegos, vida y obra, p.207. 
757 ORTIZ,“Visitó La Piedad el gran escritor Rómulo Gallegos”, El Nacional, 27 enero de 1956,p. 7  
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El 21 de mayo, pronunció un discurso en el anfiteatro Bolívar, al conmemorarse el primer año 

de la muerte de Andrés Eloy Blanco.762 

 

El 10 de septiembre la prensa informaba que don Rómulo había ido al aeropuerto de la capital 

mexicana a recibir a José Figueres. 763  

 

El 13 de septiembre de ese año, en el Ateneo Español de la capital mexicana, AD celebró 15 

años de existencia, en el acto tomaron la palabra Pedro Bernardo Pérez Salinas, Carlos Canache, 

Rómulo Gallegos y, por parte del Ateneo su secretario José Luis de la Loma.764 

 

 El 26 de septiembre de 1956, tuvo lugar  la clausura del Congreso por la Libertad y la 

Cultura en el palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, Rómulo Gallegos y Alfonso Reyes 

fueron designados presidentes de honor; asistieron  Juan José Arévalo, Eduardo Santos (ex 

presidente de Colombia), Salvador de Madariaga presidió la sesión inaugural.765 Gallegos participó 

junto con un destacado grupo de escritores latinoamericanos y estadounidenses, en su intervención 

habló de los temores estimulados por Estados Unidos en el clima de la Guerra Fría, de que había 

que elegir entre su tutela y el comunismo, amenaza que se cernía sobre Nuestra América. Gallegos 

declaró que no creía en tal inminencia, sino más bien en que eran otros los problemas y los peligros, 

como los que implicaban la tentación de los bananos, el petróleo y el azúcar para los 

norteamericanos, quienes se asociaban con los militares latinoamericanos. John Dos Passos replicó 

“nosotros no tenemos la culpa de sus males, los dictadores son creados por ustedes los 

latinoamericanos.” A lo que Gallegos contesta, “cierto! pero ustedes son los que los amamantan.”766 

 

El 21 de octubre AD celebraba el Día de los héroes; Don Rómulo Gallegos fue invitado a 

cerrar la cesión de dicha conmemoración tras las intervenciones del líder obrero José González 

Navarro, de Leonardo Ocanto, de Domingo Alberto Rangel y del abogado nicaragüense Juan José 

Meza; el novelista, “en una feliz improvisación (...) entregó conmovido recuerdo a sus discípulos 

de ayer, compañeros de hoy en el comando de la causa del pueblo”.767 

El 28 de noviembre de 1956, era entrevistado en la capital de la república, el novelista negaba 

en tercera persona que estuviera por reunirse con los ex presidentes de Cuba y Guatemala en 

Michoacán para conspirar, “las personas que lo conocen saben que es respetuoso con las 
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disposiciones legales del país donde se encuentra”.768 Y declaró que hacía una novela con ambiente 

michoacano, y no se metía en conspiraciones.769 

El último día del año el maestro Gallegos se reunió en su casa con sus compañeros de exilio, 

brindaron por la liberación de su país y por un año nuevo de dicha para el mundo.770 

 Los primeros días de 1957 lo ubicamos en Cuernavaca, a juzgar por la carta que el día 3 de 

enero  dirigió a Dunham; y para el 10 de enero estuvo en la cena conmemorativa de la aparición del 

primer número de Cuadernos Americanos de ese año -pues la revista cumplía el décimo sexto año 

de su existencia- en dicha cena se pronunciaron tres discursos: el de Luis Recaséns Siches, el de 

Jesús Silva Herzog y el de Rómulo Gallegos, quien recordó a Gabriela Mistral, cuyo pulso acababa 

de dejado de latir unas horas antes en Nueva York.771 

 

El 15 de febrero de 1957 apareció en la capital mexicana la esperada biografía Rómulo 

Gallegos, vida y obra, de Lowell Dunham, editado por Pedro Frank de Andrea, con portada de 

Alberto Beltrán. El norteamericano vendría a presentarla a mediados de agosto. 

Un nuevo homenaje en su honor tuvo lugar el 22 de febrero, en la terraza del Hotel Prince -

calle de Luis Moya número 12, de la ciudad de México- en el que tomaron la palabra por México 

Jesús Silva Herzog e Isidro Fabela; por España, Indalecio Prieto, por Centroamérica Vicente Sáenz; 

por Las Antillas, Felipe Martínez y por América del Sur Benjamín Carrión. Suscribían las 

invitaciones Alfonso Reyes, Carlos Pellicer, Jesús Silva Herzog, Luis I. Rodríguez, Leopoldo Zea, 

Pablo González Casanova, Antonio Caso, Salvador Azuela, Andrés Henestrosa, Mauricio 

Magdaleno, Cué Canovas, José Giral, entre otros…772 

En mayo de 1957, don Rómulo, acompañado de su hija Sonia, regresó a Norman para asistir 

a la ceremonia de graduación de bachiller de su hijo Alexis en la High School de la universidad de 

Oklahoma, de donde se fue a Europa con sus hijos. Y el 15 de ese mes felicitó en carta abierta a 

Eduardo Santos por el derrocamiento de Gustavo Rojas Pinilla.773 

El 28 julio de 1957 lo entrevistaba en la capital de la república El informador de 

Guadalajara.774 
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La noche del martes 20 agosto de 1957, en un Martes Literario, de los organizados por 

Miguel Álvarez Acosta, Director del Instituto Nacional de Bellas Artes, en la sala Manuel M. Ponce 

del Palacio de Bellas Artes, Rómulo Gallegos leyó los 3 primeros capítulos de su primera novela 

mexicana La brasa en el pico del cuervo, haciendo público que el escenario era Michoacán, y el 

tema el agrarismo.775 Durham menciona que Cecilia Olavarría lo llevó en el automóvil que había 

adquirido el novelista al acto.776 Y el 29 Acción Democrática rendía honores a Francis Grant, 

Secretaria General de la Asociación Interamericana Pro-Democracia y Libertad en el Restaurant 

Suizo de la capital mexicana, a la cual asistió público latinoamericano y norteamericano vinculado 

con el pensamiento liberal; fueron comisionados para estar en el presídium Rómulo Gallegos y Luis 

Piñerúa Ordaz.777 

Y también en ese año se publicó “La Doncella y el último patriota” -siendo la primara una 

obra dramática, una adaptación de su novela “Sobre la misma tierra” 778 y el segundo un conjunto 

de cuentos- , por ediciones Montobar, en ciudad de México, de nuevo la portada e ilustraciones eran 

de Alberto Beltrán. 779  

Como dejamos dicho, el 23 de enero de 1958 fue derrocado el gobierno presidido por el 

general Pérez Jiménez, mas las últimas actividades del presidente-novelista y de los personajes del 

flujo de nuestro estudio en México durante las primeras semanas de 1958 serán abordadas más 

adelante. 

 

Andrés Eloy Blanco   

 

Andrés Eloy Blanco Meaño es la otra figura más famosa e importante del grupo de nuestro 

estudio en México. Doce años menor que Don Rómulo Gallegos, destaca como aquel en los campos 

literario y político, “el más grande poeta nacional”780lo llamó Rómulo Betancourt. Por todo lo 

anterior es nuestra otra “Figura Señera”. 

 

Andrés Eloy Blanco nació en Cumaná, capital del estado Sucre, al oriente venezolano, en 

1896. A los quince años de edad publicó sus tres primeros poemas en el diario El Universal. En esa 

época inició también sus estudios de Derecho en la Universidad Central de Venezuela, cuyo 

estudiantado en abril de 1912, protestó por el nombramiento de Felipe Guevara Rojas como rector 

por orden de Juan Vicente Gómez. Entre los manifestantes se encontraba Andrés Eloy Blanco, quien 

fue detenido y encarcelado.781  
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En 1919, el poeta recibió su título de abogado y se trasladó a los llanos apureños para ejercer 

su profesión, mas fue a partir de junio de 1923 que su nombre comenzó a tener verdadera 

repercusión luego de que su poema “Canto a España” obtuviera el primer lugar en los Juegos 

Florales de Santander (España), concurso organizado por la Asociación de la Prensa Diaria de esa 

ciudad y en el que la Academia Española de la Lengua actuó como jurado. El 9 de julio, el poeta, 

acompañado de su hermana Lola, viajó a recibir su premio. El acto se celebró el 25 de agosto con 

la presencia de los reyes de España, Alfonso XIII y Eugenia Victoria. Regresó a La Guaira el 10 de 

septiembre de 1924,782 Raúl Agudo Freites considera que “Después de su triunfo en Santander, el 

poeta Blanco se convierte en el sumo pontífice de la poesía. Se le dedican, casi diariamente, laudes 

y elogios. Su llegada se anuncia como la de un mesías.”783 

 

Andrés Eloy se embarcó en la lucha contra la dictadura gomecista en 1925. En su segundo 

viaje a La Habana, entró en contacto con revolucionarios marxistas que permanecían en la isla en 

calidad de exiliados, entre los que se encontraban Gustavo y Eduardo Machado, Salvador de la Plaza 

y Pedro Elías Aristeguieta. Su viaje tenía un propósito definido: apoyar a los exiliados en un plan 

de invasión desde Cuba.784 

 

En 1928, Andrés Eloy publicó de manera clandestina un periódico llamado El Imparcial, 

vinculado a organizaciones también clandestinas como la Unión Social Constructiva Americana y 

el Frente de Acción Revolucionaria. La casa familiar funcionaba como centro de reunión de los 

estudiantes que se oponían al régimen. El poeta finalmente fue cercado por la dictadura, cuyos 

esbirros lo detuvieron a la salida del teatro Olimpia en Caracas, y lo condujeron a La Rotunda, donde 

permaneció un año. Allí relata: “fui sometido (…) a la tortura del hambre. Incomunicado con reja y 

cortina doble, con un par de grillos de 80 libras en los pies, por toda cama el suelo.”  En noviembre 

de 1929, Andrés Eloy fue trasladado al Castillo de Puerto Cabello. el poeta fue excarcelado y 

condenado a vivir confinado primero en Timotes y luego en Valera -poblaciones de los andes 

venezolanos- donde permaneció por más o menos un año. 785 

 

A la muerte de Gómez, fue uno de los fundadores de la Organización Revolucionaria 

Venezolana (ORVE) en 1936, fue electo concejal en dos ocasiones en Caracas, la primera vez por 

la parroquia San Juan y la segunda por la parroquia Sucre, en representación del entonces recién 

fundado Partido Democrático Nacional (PDN), fuerza política que aglutinaba todas las tendencias 

ideológicas en oposición al gobierno del general Eleazar López Contreras. Con gran elocuencia, el 

poeta y político defendió junto a Rómulo Gallegos, desde el Congreso Nacional, la educación 

popular y laica en contra de la exclusividad de la enseñanza religiosa en los planteles educacionales. 

En medio de un debate intenso en la sesión del Congreso Nacional del 15 de julio de 1940, culminó 

su intervención poniendo en tela de juicio la supuesta eficiencia de la educación religiosa expuesta 
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por los parlamentarios opuestos a la modificación de la ley. Blanco, a través del Parlamento 

Nacional, abogó no solo por una reforma constitucional para el establecimiento del derecho al 

sufragio para los analfabetos, sino también para la participación política de la mujer.786 

  

Cuando el Partido Democrático Nacional cambió su nombre por Acción Democrática 

Blanco fue quien eligió el color representativo del mismo, 787 el creador del himno del partido, y 

poco después, su Presidente Nacional.  

El 8 de octubre de 1945, en los últimos días del gobierno del general Medina Angarita, 

salieron con destino a México los diputados adecos Andrés Eloy Blanco y Augusto Márquez 

Cañizales en representación del parlamento venezolano, invitados por la Cámara de Diputados de 

la federación mexicana. Estando en la ciudad de Puebla, el 18 octubre de 1945, sorprendió a Blanco 

la noticia del derrocamiento del gobierno de su país.788  

Ya de regreso, en marzo de 1946 fue promulgado el Estatuto Electoral. Blanco recorrió el 

país para impulsar el debate sobre la nueva institucionalidad y para difundir los alcances de la norma 

que regiría las elecciones de representantes a la Asamblea Nacional Constituyente. Por esos días 

destacaba la importancia del voto universal, secreto y directo para todos los venezolanos mayores 

de 18 años, y explicó con detalle las bondades del cociente electoral para garantizar la representación 

de las minorías. Asimismo, ofreció una reflexión sobre los aspectos que generaron más polémica, 

entre ellos la negación del derecho al voto a los militares.789 

Mediante decreto de la Junta Revolucionaria del 2 de abril de 1946, Andrés Eloy Blanco fue 

designado como miembro principal del Consejo Supremo Electoral, órgano encargado de regular el 

proceso de elección de los diputados que conformarían la Asamblea Nacional Constituyente que se 

elegiría el 27 de octubre de ese mismo año. Siendo postulado como diputado por su partido. 

 

El 27 de octubre de 1946, fue electo, mediante sufragio, como representante a la Asamblea 

Nacional Constituyente, la cual se instaló el 11 de noviembre se develó un alzamiento militar. El 

gobierno suspendió las garantías constitucionales y detuvo a un grupo de políticos opositores. En 

medio de esta tensa situación, la Junta Revolucionaria garantizó la instalación, el 17 de diciembre 

de ese año. 

 

Andrés Eloy Blanco fue electo presidente de la Asamblea con 131 votos de los 166  

parlamentarios asistentes. Le correspondió pronunciar el discurso inaugural, en el cual esbozó las 

líneas del proyecto de país propuesto. El maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, miembro de la Junta 

Revolucionaria de Gobierno, describió este discurso como una declaración de principios, en el que 
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Andrés Eloy afirmaba que era tan solo un poeta prestado a la política y declaraba su convencimiento 

del compromiso que debían tener los intelectuales con la sociedad. Blanco abogó por la redacción 

de una Constitución que, además de creadora, le sirviera al pueblo para labrarse su destino; propuso 

que la institucionalidad que emergiera de la nueva Constitución estuviera basada en el principio de 

distribución federativa para atender las necesidades culturales y económicas de las regiones sin que 

esto impactara la unidad nacional.790 

En 1946, en su carácter de presidente del Congreso, acompañó al presidente Betancourt en 

el único viaje al exterior que hiciera éste en funciones de presidente de la Junta Revolucionaria, en 

el cual visitaron México, para participar en la inauguración de la estatua ecuestre de Simón Bolívar 

en el Paseo de la Reforma de la capital de ese país.  

El 5 de julio, luego de siete meses de largas discusiones, se firmó la Constitución de 1947. 

 

 Andrés Eloy fue postulado como candidato a senador por Acción Democrática por el Distrito 

Federal, cargo para el cual resultó electo, representación que no ejerció ya que fue nombrado 

ministro de Relaciones Exteriores por el nuevo gobierno, presidido por Gallegos.791  

 

Cuando el proyecto de país se iniciaba fue interrumpido por el golpe militar de 1948, el poeta 

se encontraba en París cumpliendo funciones diplomáticas. Al enterarse del golpe militar, renunció 

inmediatamente a su cargo y denunció al gobierno de facto. Comenzaba un exilio al que no habría 

de sobrevivir, en Cuba, el 27 de febrero de 1949, se le reúne su esposa y sus dos pequeños hijos 

Luis Felipe y Andrés Eloy, (nacidos en Caracas en 1945 y noviembre de 1947); meses más tarde la 

familia viaja a Veracruz por barco, desembarcando en el país-refugio el 1 de septiembre de 1949. 

El día 3 arriban a la ciudad de México y se instalan en su primera residencia en la capital mexicana: 

una pequeña habitación de la casa de la familia García Travesí, en la calle Luis G. Urbina 60, en 

Polanco. 792 

 

La primera actividad que tenemos documentada en su exilio mexicano es 10 días después de 

su llegada; cuando participó, el 13 de septiembre de aquel 1949, en el 8º Aniversario de la fundación 

de Acción Democrática, 793 mas en esos días, ante la gravedad de su madre enferma, el poeta obtuvo 

el visto bueno del gobierno venezolano para regresar a Caracas, el 19 de septiembre, tomó un avión 

para Nueva York, y el 8 de octubre llegó a la capital venezolana, su madre falleció el tres días 

después; concluidas las exequias, salió de nuevo el 2 de noviembre hacia La Habana, no volvería a 

pisar tierra venezolana.794  

 

                                                           
790 VELÁSQUEZ, Andrés Eloy Blanco a 120 años de su nacimiento, p. 12. 
791 BETANCOURT, Venezuela política y petróleo, p. 501. 
792 BLANCO ITURBE,  El hombre cordial, p. 166. (Es claro que estando en Cuba en la primera mitad de 

1949, Blanco y Gallegos acordaron mudarse a México). 
793 BLANCO ITURBE,  El hombre cordial, p. 166. 
794 BLANCO ITURBE,  El hombre cordial, p. 169. 



215 
 

El 14 de noviembre, el poeta desembarcó de nuevo en Veracruz, y el 10 de diciembre de 

1949 se estableció en Cuernavaca, inicialmente se alojó en el hotel Bella Vista. Blanco Iturbe 

atestigua que “su primera noche de año nuevo en México transcurre en el hotel Montejo, en 

compañía de Antonio Barrera y su esposa Helena Betancourt, hermana de Rómulo.”795  

Así, inicia 1950 en la capital del estado de Morelos, en cuyos primeros días renta una casa 

vecina a la de Rómulo Gallegos, en Avenida Madero Nº52. Colonia Miraval, a la que se mudará el 

8 de enero dejando el Hotel Bella Vista.”796  

El 22 de febrero lo encontramos en la ciudad de México, donde dictó una conferencia en el 

Ateneo Español sobre la Constitución venezolana de 1947. Y, el 8 de abril, en Cuernavaca, de donde, 

para el 14 de abril, regresa a la capital de la república y se aloja en el Hotel Ontario y el Hotel Luna 

de Ciudad de México, tras de lo cual fija su residencia en la avenida Melchor Ocampo Nº394. Apto. 

B, a dos cuadras de la estatua de Bolívar” 797 en mayo de 1950 asistió al I Congreso Interamericano 

Pro Democracia y Libertad que se realizó en La Habana. 

A inicios de 1951, en Nueva York, Andrés Eloy recibió un homenaje por parte de la Unión 

de Escritores y Poetas Iberoamericanos. A mediados de abril de 1951 estaba en Morelia.798 Y el 5 

de agosto dio un recital de poesía en la universidad de Jalapa.799  

 

Entre julio de 1952 Blanco formó parte del consejo de redacción de la revista 

Humanismo, junto  con Alfonso Caso, Miguel Ángel Cevallos y Juan de la Encina, siendo el director 

Mario A. Puga, publicación en la colaboraría hasta el final de su vida. 

El Porvenir de Monterrey, decía bajo el título “Programa de la VII Anualidad de los cursos 

de verano en la universidad”, y refiriéndose a la universidad de Nuevo León, que “Se formula para 

ese fin un calendario provisional” allí se anunciaba del 4 al 8 de junio la participación de Andrés 

Eloy Blanco, impartiendo el cursillo de 5 lecciones “La poesía Hispanoamericana Moderna”. 

También participaban Rodolfo Usigli, Niceto Alcalá Zamora y Antonio Carrillo Flores.800 Programa 

que confirmaba el mismo rotativo mes y medio después. 

El 8 de mayo de 1953, día del bicentenario del nacimiento del Padre Hidalgo, ubicamos a 

Blanco en Morelia, participando con un discurso “magnificente” en el homenaje que le rindiera la 

Universidad Michoacana801, mas ese año la salud del poeta se vio seriamente afectada a causa de un 

infarto. En consecuencia, se le indicó reposo y por recomendación médica se estableció 

definitivamente en Cuernavaca. Era su médico su compañero de exilio y pariente el cardiólogo 
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Rafael José Neri, mas también lo revisaba esporádicamente el Dr. Ignacio Chávez. Ese año fue 

hospitalizado unos días en el Instituto Nacional de Cardiología.802 

En Marzo de 1955 se editó su último poemario: Giraluna, en editorial Yocoima, propiedad 

de sus compatriotas y compañeros de exilio José Manuel Siso Martínez y Humberto Bártoli, en la 

capital mexicana. 

El 20 de mayo de 1955, al cumplirse dos años de la muerte de Alberto Carnevali,  el poeta 

fue invitado a participar como orador en el homenaje organizado en la casa de Alberto Aranguren -

Pitágoras 349, Ciudad de México- Este sería el último acto y discurso del poeta, pues esa noche 

habría de morir víctima de un accidente automovilístico ocurrido en la madrugada del 21 de mayo 

a la edad de 58 años.803 

El Porvenir, de Monterrey, del domingo 22 de mayo de 1955, publicaba en su 1ª Plana: 

“Don Andrés Eloy Blanco, falleció” “El ex Canciller venezolano sufrió un accidente en México”. 

Y pasaba a narrar como la noche del 21, yendo él en el auto Buick conducido por 

Leopoldo Gil Díaz, en el que viajaba su esposa Angelina de Blanco, Cecilia Olavarría, Félix y María 

Cabello de Gil, otro vehículo –un enorme  Cadillac- impactó su vehículo en una bocacalle del lado 

y asiento donde él viajaba, su conductor huyo de inmediato. 

El servicio forense señaló que el poeta falleció de infarto cardiaco y fracturas en el cráneo. 

804 Y, en cuanto a los otros ocupantes la señora de Blanco resultó con heridas en el rostro que 

determinaron cirugía estética, Cecilia Olavarría sufrió fractura de pelvis y la señora  Gil padeció 

conmoción cerebral.805 

Por su parte, El Nacional, también en su primera plana, destacaba como nota principal 

“El Poeta Venezolano Andrés Eloy Blanco, Pereció en un Accidente.” Y pasaba a precisar la 

información:  el choque fue en avenida Xola y Mier y Pesado a la 1 de la mañana, venían de ver al 

doctor Neri, que como dijimos tenía bajo su cuidado al poeta, quien dejaba a una viuda al cuidado 

de sus dos pequeños hijos: Luis Felipe, de 8 años, y Andrés Eloy, de 7, y continuaba: “Entre los 

personajes que han intervenido en las cuestiones judiciales inherentes al accidente, anotamos al 

doctor Manuel Antonio Pulido, Luis Hernández Solís, Álvaro Marlido, Carlos Gastón, Ricardo 

Montilla y Gonzalo Barrios, todos eminentes miembros de la colonia venezolana.”806 

Otra de las personas que, según su testimonio, iba con ellos, era Raquel Reyes, quien 

recuerda: “Mi recuerdo más doloroso de ese periodo fue haber asistido a la muerte de Andrés Eloy 

                                                           
802 MONTILLA, “Noticia y Testimonio”, en Andrés Eloy Blanco Humanista, juicio de sus contemporáneos, 

Vol. I, p. LXXII. 
803 VELÁSQUEZ, Andrés Eloy Blanco a 120 años de su nacimiento, p. 13. 
804 El Porvenir, Monterrey, NL. domingo 22 de mayo de 1955, 1ª Plana. 
805 “CRONICA DE LA TRAGEDIA”. Venezuela Democrática, n°2, mayo de 1955, p.5. 
806 “El Poeta Venezolano Andrés Eloy Blanco, Pereció en un Accidente.” El Nacional, México DF. 

domingo mayo 22 de 1955, 1ª Plana. 
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Blanco. Viajábamos juntos cuando sucedió el accidente y en la sala de emergencia de un hospital 

asistí a los últimos momentos de su vida.”807  

Don Ricardo Montilla, una de las figuras más inquietas y cercanas a las figuras señeras de 

nuestro estudio, dejó pormenorizadas descripciones de los hechos, de las cuales seleccionamos 

algunas: 

El impacto lo recibió el carro de Gil en la rueda delantera, perdiendo Gil el control del 

vehículo que fue a estrellarse de frente y violentamente contra un robusto fresno (...) situado en el 

ángulo noreste del trágico crucero. 

A consecuencia del choque contra el árbol, Andrés sufrió tres golpes mortales: fractura del 

cráneo en el arco superciliar izquierdo (...) hundimiento del costado izquierdo por el ángulo del 

tablero, y ya sin sentido, al abrirse la puerta por el impacto, cayó contra el borde de la acera, sobre la 

cual había trepado el carro, fracturándose el occipital. Lilina sufrió desgarradura de la piel sobre la 

ceja derecha y escoriaciones en otras partes de la cara. Cecilia Olavarría presentó (...) tres fracturas 

de la pelvis, y la señora de Gil pasajera conmoción. Leopoldo Gil resultó ileso. 808 

 Una ambulancia de la Cruz Verde del Puesto de Emergencia 2 trasladó a los heridos a dicho 

puesto, en la avenida Cuauhtémoc y Obrero  Mundial, donde el doctor Neri lo operó para intentar 

detener la hemorragia, el inquieto personaje falleció a las 4 y media de la mañana del 21 de mayo. 

También conviene mencionar que el conductor del Cadillac, Héctor Ponce López, localizado 

después, era mexicano, empleado de los estudios Churubusco, al parecer sin relación alguna con el 

lejano gobierno venezolano; el homicidio, calificado de imprudencial, permitió que fuera puesto en 

libertad en unas horas, tras pagar modesta fianza. 

Practicada la autopsia de ley, el cadáver fue velado en la Agencia Gayosso en la noche del 

propio sábado 21 de mayo, nos dice Venezuela democrática: 

Cubierto el féretro con el tricolor venezolano, se instaló la capilla ardiente con guardia 

permanente montada por sus compañeros de Acción Democrática, refugiados políticos venezolanos 

de todos los Partidos, amigos personales del extinto y prominentes personalidades intelectuales, 

políticas y diplomáticas e México, Centro y Sudamérica y España. 

Además de los familiares y de Acción Democrática, publicaron tarjetas participando la 

muerte (...) Refugiados Políticos venezolanos, Unión Republicana Democrática de Venezuela, 

Estudiantado y Juventud venezolanos y la revista “Humanismo”. Ofrendas florales enviaron Acción 

Democrática, confederación trabajadores Venezuela, partido Copei de Venezuela, Estudiantado y 

Juventud venezolanos, Embajada de la República Española en México, el APRA, el PCV, la ORIT, 

Luis Padilla Nervo, Dominicanos en el Exilio, Carlos Peón del Valle, Compositores de México y 

otras agrupaciones y personalidades (...) La capilla ardiente fue suspendida el lunes 23 a las cinco de 

la tarde (...) La concurrencia llevó el féretro en hombros al vehículo (...) Entre otros distinguíos 

mexicanos que hicieron acto de presencia recordamos a Don Jesús Silva Herzog, Senador Luis I 

                                                           
807 PETZOLDT y BEVILACQUA, en Nosotras también nos jugamos la vida, pp. 102. 

(Sin embargo, según todas las versiones, en la noche del accidente viajaban en el asiento delantero del 

automóvil Leopoldo Gil y el poeta, y atrás, Lilina de Blanco, Cecilia Olavarría y María Gil).  
808 MONTILLA, “Últimos instantes de Andrés Eloy Blanco”, en SUBERO, Apreciaciones críticas sobre la 

vida y la obra de Andrés Eloy Blanco. p. 291. 
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Rodríguez, Dr. Ignacio Chávez, Carlos Pellicer, Fernando Benítez, Andrés Henestrosa, Lic. Salvador 

Pineda, Víctor Urquidi, David Alfaro Siqueiros, Rodolfo Usigi y Arturo Arnaiz y Freg. Presentes 

además estuvieron el encargado negocios Republica Española, León Felipe, Indalecio Prieto, Manuel 

Pedrozo, Luis Nicolau D’Olwer, José Luis de la Loma. Personalidades centro y sudAmérica nas: 

Raúl Roa, el Embajador costarricense Gonzalo Solórzano, Arnaldo Orfila, Vicente Sáenz, José 

Antonio Genit, Sergio Pérez, Juan José Meza, Roque Javier Laurenza, Edelberto Torres, Julio H. 

Ornes, Raúl Osegueda, Guillermo Toriello, Jorge Raygada. La Presidencia de la Republica, el 

Instituto Nacional de Bellas Artes, el Gral. Lázaro Cárdenas, el Gobernador de Michoacán. 809 

El 2 de junio tuvo lugar el primer homenaje para honrar la memoria del poeta, fue una 

conferencia dictada por León Felipe en las Galerías Excélsior; 810 que publicó Cuadernos 

Americanos 811 y el 3 de Junio Rómulo Gallegos tomaba la palabra en el homenaje que a Andrés 

Eloy Blanco que organizó un grupo de escritores y poetas mexicanos, como Salvador Azuela, 

Antonio Caso y  Mauricio Magdaleno, en el anfiteatro Bolívar de la UNAM,812 mientras el martes 

siguiente en el bosque de Chapultepec, otro homenaje –esta vez llevado a cabo por un grupo de 

venezolanos residentes en la Ciudad de México- develó un  busto en una de las avenidas del 

bosque,813 misma que aun ostenta ese nombre. También tenemos conocimiento de otro homenaje 

en el Ateneo Español. 

 

El día 13 del mismo mayo estudiantes de la Escuela Nacional Ciencias Políticas de la 

UNAM le rindieron homenaje en el aula doctor Luis Garrido.814 

 

El Nacional del 16 de octubre dedicó varios artículos de su suplemento cultural al poeta, 

sobre él escribieron Siso Martínez, León Felipe, Manuel González Calzada, Alberto Velázquez y 

Andrés Henestrosa, quien evocaba que la última vez que lo vio fue en casa de Ricardo Montilla, en 

una fiesta por Giraluna, en la cual tomaron la palabra Rómulo Gallegos y León Felipe. 

 

No hemos encontrado evidencias de que la Embajada de Venezuela hubiera organizado 

algún acto, en lugar de eso, como hemos de ver, en la representación venezolana tenía lugar un 

evento social, lo que si hubo fueron opiniones que señalaron que se trató de un homicidio pagado 

desde Caracas. 

 

 

 

 

                                                           
809 “CRÓNICA DE LA TRAGEDIA”. en Venezuela Democrática, n°2, mayo de 1955, p.5 y 8. 
810 “CRÓNICA DE LA TRAGEDIA”. en Venezuela Democrática, n°2, mayo de 1955, p.8. 
811 LEÓN FELIPE, “Andrés Eloy Blanco” Cuadernos Americanos. julio-agosto de 1955, Nº4, Año XIV-4. 
812 “Homenaje al poeta Andrés Eloy Blanco”. El Nacional, México DF. domingo 20 mayo de 1956, p.8. 
813 GUILLÉN, “La Vida Cultural” El Nacional, México DF. 3 de junio de 1956, p. 24. 
814 “Despedida de México y Entierro en Caracas de Andrés Eloy Blanco”. en Venezuela Democrática, n°3, 

junio de 1955, p.8 
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El poeta exiliado y la Universidad Michoacana 

Creemos poder afirmar que, después de la Universidad Central de Venezuela, la 

institución del mundo entero que tuvo una relación más intensa y cordial con Andrés Eloy Blanco 

fue la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

El primer acercamiento que conocemos fue el acto que tuvo lugar el 17 de abril de 1951, 

en el cual “Salvador Pineda presentó a los Universitarios de Michoacán al poeta venezolano Andrés 

Eloy Blanco, expatriado actualmente en México. En esa fecha dijo una selección de sus mejores 

poemas, abarcando desde su libro “Las tierras que me oyeron” (1921), hasta sus últimos versos.”815    

 

Un año después, la misma publicación -refiriéndose al diez de abril- informa: “el patriota 

venezolano dio un recital de su obra poética; y el dieciocho de abril, aniversario de la independencia 

de dicho país, en gesto de confraternidad, sustentó una conferencia con el tema: “Pasión y Vida de 

Venezuela”.816  

 

A fines de año, se decía del rector Torres Fraga:  

Invitó a Gil Coimbra, Encargado de negocios de Bolivia en México; al poeta Andrés Eloy 

Blanco, ex Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, y al coronel Ramiro Gereda Asturias, 

Embajador de Guatemala en México, a dictar sendas conferencias sobre los movimientos 

democráticos de sus respectivos países. Estas conferencias fueron organizadas y dictadas 

originalmente en el seno de la agrupación “Legisladores Revolucionarios 1912-1952.817  

Al año siguiente, Andrés Eloy Blanco ya se había hecho acreedor -a juicio del Consejo 

Universitario de esa casa de estudios- de recibir el Doctorado Honoris Causa, siendo el segundo y 

último ciudadano venezolano que ha sido honrado con dicha distinción. Ese fue el único Doctorado 

Honoris Causa que recibió el poeta en su vida. El evento tuvo lugar el  9 mayo de 1953,818 nos 

informa una nota periodística del momento:  

 
El acto cultural más relevante que ayer tuvo lugar en la Universidad fue la entrega de títulos 

de “Doctor Honoris Causa” a dieciséis destacados intelectuales mexicanos y extranjeros, que se 

han distinguido por su valiosa contribución a la ciencia y a la cultura, (...) Presidido por el señor 

Lic. José Ángel Ceniceros, se llevó a cabo a las doce horas, en el auditórium del Colegio de San 

Nicolás de Hidalgo el acto de entrega de los títulos a que nos referimos” y menciona que el rector 

Lic. Gregorio Torres Fraga le dio el pergamino a Jaime Torres Bodet, Alfonso Reyes, Pascual Ortiz 

Rubio, Salvador Azuela, Francisco González de la Vega, Jesús Romero Flores, Manuel Martínez 

Báez, Salvador González Herrejon, Juan Díaz Vázquez, Andrés Iduarte, Gabino Fraga, Rafael C. 

Haro, Samuel Ramos, Germán Arciniegas, Andrés Eloy Blanco y Arturo Arnaiz y Freg. Los 

aplausos de sucedían ininterrumpidamente. 

                                                           
815 “Noticias de la universidad.” Universidad Michoacana nº 27, abril-junio 1951, Oficina de Relaciones 

Culturales, p. 93. 
816 “Cursos, conferencias y actos culturales”, Universidad Michoacana nº 28, marzo- abril de 1952, Oficina 

de Relaciones Culturales, p. 69.  
817 “Breves”, Humanismo. Año I, nº5, México, noviembre de 1952, p. 96. 
818 GUTIÉRREZ, Universidad Michoacana, Historia Breve, p. 122. 
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Después el Dr. Andrés Eloy Blanco, emocionado, dijo una magnifica peroración, tan 

sentida y elevada como cumple a un gran poeta. Este venezolano distinguido levantó cálidos 

aplausos por sus conceptuosas parábolas y rotundas y líricas metáforas. Puso a Hidalgo bajo las 

dimensiones de hombre continental y evocó a su lejana patria, reconociendo a nuestro país. 819 

  

Tras la muerte del poeta, el rector puso a consideración de la asamblea en la reunión del 

Consejo Universitario del 17 de junio de 1955 un Orden del Día cuyo primer punto contenía una 

propuesta sumamente inusual y generosa: 

 

 “I.- Proyecto de ceremonia de recuerdo a la memoria de don Andrés Eloy Blanco, 

Doctor Honoris Causa de la Universidad y ver la posibilidad de dar una ayuda simbólica a sus dos 

hijos.” 

Y en las resoluciones leemos:  

 

 De acuerdo al primer punto de Orden del Día, en que el señor Rector propone a la Asamblea 

que  se rinda un homenaje a la memoria de Andrés Eloy Blanco, Doctor Honoris Causa de la 

Universidad y figura relevante en las letras del Continente, así como que se otorgue  una ayuda 

simbólica a sus dos hijos, .-  proposición que se aprueba por unanimidad de votos, facultándose al 

propio señor Rector para que fije la fecha de la ceremonia de que se trata y determinándose la ayuda 

económica en la cantidad de $200.00 doscientos pesos mensuales. 820 

 

 La velada tuvo lugar el 13 de agosto de 1955, en el Salón de actos de la universidad, y reunió 

en una pequeña publicación los discursos que pronunciaron en esa ocasión don Rómulo Gallegos, 

el rector Torres Fraga, el ex alumno exiliado Manuel Alfredo Rodríguez, los poemas de Ramón 

Martínez Ocaranza y el discurso del alumno Virgilio García Rojas.  

 

De todos ellos, nos parece interesante destacar algunos comentarios del rector, quien 

dijo “vimos un Martí vivo en Andrés Eloy Blanco. Podemos seguir su historia casi en riguroso 

paralelo: uno y otro padecieron la prisión (...) sufrieron el destierro y asediaron con sagrado asedio 

a sus pueblos para darles libertad. Poetas de sus tierras y cantores de la América nuestra.” 821  

 

 Manuel Alfredo Rodríguez dijo por su parte:  

 

Tócame la honra de escalar esta tribuna para elogiar la memoria de Andrés Eloy Blanco. Carezco 

de méritos que justifiquen la distinción. Universitario aventado al destierro por la dictadura que a mi 

patria despotiza; compatriota del alto poeta y ejemplar ciudadano; a tales circunstancias remito la 

benevolencia de esta benemérita casa de cultura. A título de venezolano agradecido me siento entre 

vosotros como en casa propia. Porque acogido al aforismo Martiniano la Universidad Michoacana ha 

                                                           
819 ALEMÁN,  “Brillante Entrega de Títulos en la Universidad Michoacana”, La Voz de Michoacán, 

domingo 10 de mayo de 1953, nº 320. Primera  Plana y pág. 8. 
820 Centro de Estudios sobre la cultura Nicolaita, Archivo histórico de la UMSNH, Fondo: Consejo 

Universitario, Sección: Secretaría, Serie: Actas, libro Nª33, del Consejo Universitario 1955, Acta Nº2, 17 

de junio de 1955. 
821 Homenaje a Andrés Eloy Blanco, UMSNH, septiembre de 1955, 28 pp. p. 5. 
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tributado homenaje a excelsos varones cuyas vidas y obras constituyen invaluable patrimonio de 

Venezuela. Me refiero a Rómulo Gallegos, depositario de la dignidad Venezolana y figura cimera de 

las letras continentales, Aludo a esta velada en recuerdo de Andrés Eloy Blanco, cantor de la Venezuela 

democrática y civil, 822 

 

Y sigue: “Las fuerzas regresivas de la anti-historia, transitoriamente triunfantes en 

Venezuela por imperio del asesinato y el terrorismo, eran incompatibles con este ciudadano de la 

paz y la justicia”. Recuerda que Blanco fue ministro de Relaciones Exteriores con Rómulo Gallegos, 

y para el momento de la asonada era jefe de la Delegación Venezolana ante las Naciones Unidas. 

Se refugia primero en Cuba y luego en México, y se va más atrás en los hechos de la vida del poeta: 

preso político por desafiar la salvaje dictadura de Juan Vicente  Gómez, y, a su muerte: 

 

 Cuando López Contreras, causahabiente y heredero del gomecismo, disuelve los incipientes 

partidos populares, Andrés Eloy renuncia al cargo público que desempeña y se incorpora a las filas 

clandestinas de Acción Democrática. Libra contra el lopecismo batallas políticas inolvidables, y pese 

al sufragio restringido, resulta electo consecutivamente Concejal, Presidente del Congreso Nacional. 

En 1941, al advenimiento del régimen de Medina, el Partido Democrático Nacional gana la legalidad 

con el nombre de “Acción Democrática”. Junto con Rómulo Gallegos y Rómulo Betancourt se 

encuentra entre los dirigentes fundadores del Partido y en 1945, al estallido del movimiento de Octubre 

forma parte de la Comisión Redactora de un Código Electoral que recoge las más avanzadas conquistas 

de la democracia incluyendo la representación proporcional de las minorías. Preside con tino singular 

la Asamblea Nacional Constituyente de 1947 (...) Electo senador en 1948, a los pocos días el presidente 

Rómulo Gallegos lo llama a formar parte de su Gabinete. 823 

 

Y culminó diciendo que al regresar sus restos a Venezuela “la dictadura tuvo miedo de 

su cadáver”, por lo que inhumó recién llegado al país, mas al día siguiente una multitud se dio cita 

ante sus cenizas, y en el entierro decenas de personas arrojaron pétalos blancos ante su fosa… (y 

aclara que el blanco era el color del partido Acción Democrática). 

 

Venezuela Democrática también informó acerca de ese evento; de la nota informativa 

que lo describe mencionamos detalles que omitiera la publicación anterior: como el hecho de que 

fue la primera intervención pública de Rómulo Gallegos desde su regreso de Europa, y de que era 

claro su pesar al pronunciar sus palabras, de que el presídium estuvo integrado por el presidente-

novelista, el abogado Emilio Romero Espinosa -Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán- 

el licenciado Jesús Ortega Calderón -Oficial Mayor del gobierno local- el rector, el maestro 

Rodríguez, Virgilio García Rojas, el poeta Ramón Martínez Ocaranza y el joven exiliado 

venezolano Carlos Moratinos, quien recitó versos del homenajeado.824 

 

El Suplemento de Novedades, en su entrega del domingo 18 de septiembre, le consagró 

el suplemento literario “México en la cultura”, con trabajos de Rómulo Gallegos, Miguel Asturias, 

                                                           
822 Homenaje a Andrés Eloy Blanco, UMSNH, septiembre de 1955, 28 pp. p. 12. 
823 Homenaje a Andrés Eloy Blanco, UMSNH, septiembre de 1955, pp. 16-17. 
824 “HERMOSOS HOMENAJES A ANDRÉS ELOY BLANCO”. en Venezuela Democrática, n°9, 

México, DF. septiembre de 1955, p. 5 y 6. 
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Manuel Altolaguirre y Ricardo Montilla, así como diversos poemas del occiso imbricados con los 

de Elvira Gascón; Venezuela Democrática añade: 

 

La ofrenda viene hecha con estas gallardas líneas, suscritas con las iniciales de Miguel 

Prieto y Gastón García Cantú: “Este número lo dedicamos a la memoria de Andrés Eloy Blanco, uno 

de los poetas más auténticos de la América Latina y uno de sus contados hombres ejemplares. La 

vida de Andrés Eloy Blanco es una crónica dolorosa, apasionada y sin deshonra. Combatió por su 

pueblo, amó a su patria y murió en el exilio. Venezuela guarda sus restos así como todos los que 

anhelan la libertad y la justicia su recuerdo. 825 

 

IV.6 Otros miembros notables de nuestro grupo de estudio antes del exilio. 826 

 Tras haber analizado las características comunes de estos personajes, pasemos a describir 

someramente a las figuras más destacadas de este flujo, conjuntando algunas de ellas en algunos 

grupos. 

 

Miembros del partido Acción Democrática: 

 

 Revisando los perfiles de los exiliados que encontramos de esa fuerza política, hemos 

decidido dividirlos por perfiles semejantes. El primero de tales subgrupos es el de personajes que 

desempeñaban cargos importantes en la administraciónes del Trienio Adeco; en el cual enlistamos 

a: 

 

Eligio ANZOLA ANZOLA: Exgobernador del Estado Lara, ministro de Relaciones Interiores con 

Rómulo Gallegos, ex Secretario General de AD en la clandestinidad, y preso en la cárcel de Ciudad 

Bolívar de 1952 a 1955, año en que salió para Brasil, después llegó a México,827 de él nos dice 

Rómulo Betancourt “El 24 de abril hizo una más la policía política: el doctor Eligio Anzola Anzola, 

para ese momento jefe de la resistencia clandestina y Secretario General de A. D. (...) en Anzola -

jurista, ex Ministro de Relaciones Interiores, ciudadano de eminentes virtudes cívicas- se cebó la 

crueldad de los torturadores. Le destrozaron los dientes a puntapiés; el coxis le fue astillado a palos. 

Hortensia de Anzola, su esposa, fue también secuestrada en un calabozo de la Cárcel Modelo.”828 

 

Gonzalo BARRIOS: Abogado, exiliado en 1929 en Francia y España, compartió el destierro con 

Rómulo Gallegos; senador por Portuguesa (1937) disueltos los partidos por Eleazar López 

Contreras, es incluido en el grupo de 47 dirigentes expulsados a México por decreto ejecutivo del 

13 de marzo de 1937. Miembro fundador de Acción Democrática (1941), miembro de la junta 

revolucionaria que depuso a Medina, y gobernador del DF, al asumir Rómulo Gallegos Barrios es 

elegido Secretario de la Presidencia de la República, tras errar por varios países de Europa y América 

decide radicarse en México (1952-1958) en cuya capital funda y dirige el periódico Venezuela 

Democrática (1952-1956). 829 

                                                           
825 “HERMOSOS HOMENAJES A ANDRÉS ELOY BLANCO”. en  Venezuela Democrática,  .n°9, 

México, DF. septiembre de 1955, p. 6. 
826 En esta lista solo se mencionan algunos de los personajes más importantes. 
827 “DESTERRADOS ELIGIO ANZOLA Y OTROS”.  Venezuela Democrática,  nº7, México, noviembre-

diciembre de 1955, p. 12. 
828 BETANCOURT, Venezuela política y petróleo, p. 566. 
829 Diccionario Histórico de Venezuela, vol. I, p. 388- 389, artículo “Barrios, Gonzalo”. 
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Alberto CARNEVALI  RANGEL (Mucurubá, Mérida, 1914) Doctor en Ciencias Políticas por la 

Universidad de los Andes, militante de los partidos Democrático Nacional y Acción Democrática; 

dirigió el periódico Democracia –vocero clandestino del primero- gobernador del estado Mérida 

tras el golpe de estado del 18 de octubre de 1945, Secretario General del CEN de AN, diputado por 

el Estado Zulia a la Asamblea Constituyente (1947) y al Congreso Nacional (1948), dirige la 

mayoría parlamentaria de AD, sale al exilio a los EEUU y México (noviembre de 1949); donde 

escribe el prólogo del libro Bayonetas Sobre Venezuela de Valmore Rodríguez (México 1950). Ese 

mismo año regresa clandestinamente al país para incorporarse a la lucha contra la dictadura, donde 

fue designado Secretario General de AD en la clandestinidad tras la muerte de Leonardo Ruiz Pineda 

(21 de octubre de 1952) hasta su captura (18 de enero de 1953). 830 

 

Carlos D’ASCOLI: licenciado en Economía por la universidad de Columbia, siguió estudios de 

derecho en la universidad de Paris y de ciencias políticas en la Ecole de Hautes Etudes Sciences 

Socials, docente en Panamá, Colombia y Ecuador, estuvo exiliado en Chile y Colombia entre 1937 

y 1939, fue Director de la Liga PanAmérica na de estudiantes y de la asociación general de 

estudiantes latinoamericanos de esa ciudad, representa a esa organización en el congreso de la 

Federación Internacional de Estudiantes celebrada en Roma en1927, miembro fundador de la 

agrupación revolucionaria de izquierda ARDI. (...) Fue ministro de Hacienda durante el primer 

gobierno de Betancourt. 1945-1947. 831 

 

Vicente GAMBOA MARCANO. Secretario Nacional Sindical de AD, preso político, diputado, 

senador y gobernador de Nueva Esparta, operador de “el velandeo” (operación clandestina por la 

cual se introducían perseguidos políticos ilegalmente a Venezuela). Exiliado en Trinidad.832 

 

Santos GÓMEZ y Roa: colaborador inmediato a Leonardo Ruiz Pineda.833 

 

Julio GROOSCORS: ex Director del Instituto Técnico de Inmigración y Colonización. 

 

Rigoberto HENRÍQUEZ VERA ex diputado del congreso. Sucedió a Ruíz Pineda, a Anzola y a 

Carnevali y como Secretario General de AD en 1953, en cuya función fue capturado y torturado.834 

 

César HERNÁNDEZ: senador.835 

 

Juan HERNÁNDEZ. Miembro de la Asociación Nacional de Empleados. 836 

 

Luis LANDER MÁRQUEZ: Doctor en ciencias matemáticas y físicas por la UCV, ocupó diversos 

cargos directivos y de representación en el PDN y en AD, del cual fue miembro fundador y formó 

                                                           
830 Diccionario Histórico de Venezuela, vol. I p. 693, artículo Carnevali,  Alberto. 
831 Diccionario Histórico de Venezuela, III-1, artículo “D’Ascoli, Carlos”. 

832 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios, p. 58. 
833 PETZOLDT y BEVILACQUA, en Nosotras también nos jugamos la vida, p. 67. 
834 Magallanes, Los partidos políticos en la evolución histórica...  p.365. 
835 “Denuncia sobre brutal represión ejercida por la Junta de Gobierno de Venezuela.” El Popular, 

México DF. 24 de octubre de 1951,  
836 “Sindicalistas al exilio”. en Venezuela Democrática, n°9, PCV, DF. septiembre de 1955, p. 5 
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parte de su primera directiva. Había sido ministro de Obras Públicas durante El Trienio. Era el 

presidente de la Cámara de Diputados antes del golpe de 1948 (lo que lo convertía en Vicepresidente 

del Congreso Nacional), apoyó la creación del Gabinete Ejecutivo de Emergencia que intentó 

constituirse en Maracay presidido por Valmore Rodríguez tras el derrocamiento de Gallegos; 

fracasado el plan, fue apresado por más de nueve meses. 837  

Rubén LANZ, ex funcionario del Departamento de Comunicaciones.838 Preso en Ciudad Bolívar 

durante 3 años.839 

 

Ricardo MONTILLA GIMÉNEZ Estudió en UCV, hasta 3ero de Derecho, 1928, desterrado por la 

dictadura de Gómez, se exilió en Colombia, estuvo entre los fundadores Agrupación Revolucionaria 

de Izquierda (ARDI) y firmante del Plan de Barranquilla. Casó con Gosvinda Rugeles. A la muerte 

del dictador fue diputado en el Congreso Nacional (1940), presidente del estado Guárico (1945-

1947 y ministro de agricultura y cría (1948), 

Rafael José NERI:  Nació en Cumaná y se tituló en 1943 en la UCV: “El joven profesional se marcha 

a Mérida como profesor universitario. Casa con Luisa Elena Dávila y allí nacen sus dos primeras 

hijas. La tercera habría de nacer en México (...) Hasta 1948 permanece en Mérida. Vuelve a Caracas 

y trabaja como profesor de las cátedras de fisiopatología y de clínica semiólógica en la Universidad 

Central, donde bien pronto es el representante de los profesores ante el Consejo de la Facultad. En 

1951 se marcha a México a hacer un postgrado en Cardiología, con una beca de la Facultad de 

Medicina que pierde pocos meses después cuando dirige un cable al gobierno venezolano 

solidarizándose con el manifiesto de protesta que, con Rafael Pizani, Foción Febres Cordero, 

Humberto y Raúl García Arocha, a la cabeza, suscriben un grupo de profesores universitarios. 840 

Aquiles ORAA. Diputado por el Estado Portuguesa durante la presidencia de R. Gallegos.841 

Agustín Ortiz Rodríguez: Gobernador del Estado Sucre.842 

Juan Pablo PÉREZ ALFONSO: Diputado (1937-1940). y Ministro de Fomento en el gobierno 

presidido por don Rómulo Gallegos. 

Manuel PÉREZ GUERRERO: Doctor en Ciencias Políticas por la UCV y economista por la 

Universidad de París, trabajó en el Departamento de Economía y Finanzas de la Sociedad de 

Naciones (1937-1938), Secretario Ejecutivo de la Comisión para Importaciones del Ministerio de 

Hacienda (1940-1942), delegado por Venezuela en las conferencias de Hot Springs (1943), Bretton 

Woods (1944) y San Francisco (1945), que funda la ONU. Coordinador entre los departamentos 

económicos y sociales de las Naciones Unidas en Nueva York (1946) y Ministro de Hacienda del 

gobierno de Rómulo Gallegos.843 

                                                           
837 Diccionario Histórico de Venezuela,  II, p. 898 y 899, artículo: Lander, Luis. 
838 El Porvenir, Monterrey, NL. 25 enero de 1958, vivía en Baja California 308, Correo reservado del 

embajador Martínez de Alva, del 12 de agosto de 1957,  AGE, III-1805-9 
839 BETANCOURT, Venezuela política y petróleo, p. 500. 
840 Simón Alberto Consalvi, Prólogo de NERI, La embajada que llegó del exilio, pp. 14-15 
841“Denuncia sobre brutal represión ejercida por la Junta de Gobierno de Venezuela.” El Popular, México 

DF. 24 de octubre de 1951,  
842 Testimonio de Lucila Ortiz de Machín, Caracas 2018. 
843 Diccionario Histórico de Venezuela, vol. 3 p. 573, artículo  Pérez Guerrero, Manuel 
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Hildegar PÉREZ SEGNINI: ingeniero, ex Sub director de Inmigración, 844  

Luis Beltrán PRIETO FIGUEROA: Doctor en Ciencias Políticas por la UCV, miembro fundador 

del ORVE y AD, Secretario General de la Junta Revolucionaria de Gobierno (1945-1948) y Ministro 

de Educación (1947-1948)845 

Raúl RAMOS GIMÉNEZ: Parlamentario de AD.846 

César RONDÓN LOVERA periodista, diputado en 1946-1947 y 1948847, ex preso político, exiliado 

en Chile. 

Pedro SALAZAR AGUILERA, Presidente de la Asociación Nacional de Empleados.848 

José Manuel SISO MARTÍNEZ (1918-1971) Abogado, escritor, educador, político y periodista, 

maestro en Liceo Fermín Toro,849 diputado por el Estado Bolívar en el Congreso Constituyente 

(1946) y Federal (1947), nos dice de él Tomás Straka que Siso Martínez era militante de AD desde 

1941. En 1943 es uno de los fundadores del Colegio de Profesores, tras el golpe de 1945 es Director 

de Cultura del Ministerio de Educación, para pasar, durante la breve gestión de Rómulo Gallegos, 

a la Dirección de Educación Secundaria, Superior y Especial. “Todo un prodigio para un muchacho 

de veintiocho años.”850  

 

Tras el golpe de 1948 es destituido, regresa a la docencia en liceos privados, como el Colegio 

América fundado por exiliados españoles, como Pedro Grases y Carlos Pi Suñer, en el Colegio 

Moral y Luces Herzl Bialik (el colegio hebreo de Caracas por ese tiempo) y el Colegio Nuestra 

Señora Guadalupe de las Hermanas Franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús, además de 

universitaria en la UCV y Pedagógico. Además de elaborar uno de sus libros fundamentales: La 

enseñanza de la Historia de Venezuela, escrito junto con Pedro Tomás Vásquez y publicado por el 

Instituto Panamericano de Geografía e Historia en 1951.” 

 

Pero las últimas formas democráticas desaparecen con el fraude electoral que perpetra Marcos 

Pérez Jiménez en 1952. Desaparecen los pocos espacios de tolerancia para los opositores que 

quedaban. Siso Martínez es encarcelado y expulsado del país. Su primer destino es Costa Rica, 

donde recibe la noticia del fallecimiento de su padre. Procura regresar clandestinamente a 

Venezuela, pero los otros exiliados se lo impiden; luego sale hacia México.851  

 

Entre esos funcionarios se cuentan los diplomáticos en funciones que renunciaron a su cargo 

y pidieron radicar en México. El primero ejemplo es Arturo Briceño, quien además de haber iniciado 

                                                           
844 “Los venezolanos exiliados en México” El Porvenir, septiembre 14 de 1949, 1º plana y p. 8.  
845 Diccionario Histórico de Venezuela, vol. 3 p. 573, artículo  Prieto Figueroa, Luis Beltrán 
846 “Más venezolanos al destierro”. en Noticias de Venezuela..., n°43, junio-julio de 1955, p. 6. 
847 “Denuncia sobre brutal represión ejercida por la Junta de Gobierno de Venezuela”, El Popular, México 

DF. 24 de octubre de 1951,  
848 “Sindicalistas al exilio”. en  Venezuela Democrática,  n°9, PCV, DF. septiembre de 1955, p. 5 
849 STRAKA, “Cuadernos Americanos y la democracia venezolana: una relación de setenta años”, 

Cuadernos Americanos año XXVI, no. 140, vol. 2, Abril-junio 2012, p. 17 
850 STRAKA, Los manuales del destierro, p. 29 
851 STRAKA, Los manuales del destierro, p. 29-30 
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una carrera diplomática, había venido publicado cuentos en la revista Fantoches, con los que había 

ganado algunos concursos en revistas literarias de Maracaibo y Caracas, además de una novela que 

alcanzó cierta importancia, Balumba, publicada por primera vez en la editorial Elite, en Caracas, en 

1943; tenemos noticia de que fue designado, el 7 de enero de 1944, Oficial Mayor en el Consulado 

de los Estados Unidos de Venezuela en Nueva York, el 18 de septiembre de 1946 Agregado Cultural 

en los Estados Unidos de América, y el 1 de febrero de 1947, le fue comisionado el mismo cargo en 

México y después, Primer Secretario,852 representación a la cual renunció al ocurrir el golpe de 

estado de 1948.  

 

Otro caso es el de Diego Córdoba, quien, tras luchar contra la dictadura de Gómez y tras 

haber estado en condición de exiliado en México, inició su carrera diplomática a la muerte del tirano, 

al ser designado el 15 de mayo de 1936 Consejero de la Legación de Venezuela en Argentina y 

Uruguay. El 17 de junio de 1941 fue nombrado Secretario de la Legación de Venezuela en las 

Repúblicas de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. El 7 de enero 

de 1944 fue nombrado Secretario de la Embajada de Venezuela en las Repúblicas del Uruguay y 

Paraguay. El 19 de julio de 1946 fue nombrado, por ascenso, Enviado Extraordinario y Ministro 

Plenipotenciario de Venezuela en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua y el 28 de abril 

de 1948 fue nombrado Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos 

de Venezuela en Bélgica;853 mas cuando fue derrocado el gobierno que representaba, optó por 

radicarse en México. 

 

A los anteriores podemos añadir el caso del doctor Manuel Pulido Méndez, quien había sido 

embajador venezolano en México en los primeros años de los regímenes militares, de donde fue 

trasladado a representar a su país ante la Santa Sede, 854 comisión a la que renunció el 2 de diciembre 

de 1952, en repudio al fraude electoral de ese año.855  Mas nunca perteneció a AD, por lo que 

analizamos su notable trayectoria al final de este listado, junto con los “Exiliados sin militancia 

política identificada”. 

 

Otro diplomático que reusó representar al gobierno golpista fue Mariano Picón Salas, quien 

como Embajador en Colombia representaba al gobierno a AD, a cargo al que renunció de inmediato 

al ocurrir el derrocamiento de Gallegos y también optó por radicarse en México; llegó en noviembre 

de 1948 como profesor invitado de El Colegio de México 856 -seguramente por gestiones de su viejo 

                                                           
852 Expediente de Arturo Briceño, AGE, legajo 13-15-51 e Información tomada de la Base de Datos, 

Biblioteca de la Cancillería, MPPRE, Caracas 2019, basada en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de 

Venezuela. 
853 Información tomada de la Base de Datos, Biblioteca de la Cancillería, MPPRE, Caracas 2019, basada en 

la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela. 
854 Diccionario de historia de Venezuela, artículo “Pulido Méndez, Manuel Antonio”,  Vol. III, p. 781. 
855 Carta de Manuel Pulido al Secretario de RE. de México, 24 de marzo de 1954. (ver imagen 19 del  

Anexo 14). 
856 Diccionario de historia de Venezuela, artículo “Picón Salas, Mariano” Vol. III, p. 631. 
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amigo epistolar Alfonso Reyes- mas no podemos sumarlo a los casos anteriores porque nunca fue 

perseguido por el gobierno militar pese a su posición francamente critica. 

También tenemos documentados a diversos líderes obreros: Hermenegildo Borromé, Ángel 

Bravo, Régulo Briceño, Ángel Félix Bravo, Pedro J. Flores, Carlos Galué, Humberto Hernández, 857 

Alcides Rondón, Carlos A Piñerúa, José Vargas Fajardo, Manuel Pañalver. –futuro Secretario 

general de AD858- Bernardo Pedro Pérez Salinas. –quien era Presidente de la Confederación de 

Trabajadores de Venezuela y estuvo preso en Guasina en 1949859. José González Navarro, -quien 

fuera Diputado por Nueva Esparta durante la presidencia de don Rómulo Gallegos- Andrés 

Hernández Vázquez860, Principal dirigente del Sindicato de Trabajadores de Punto Fijo, a quien en 

1953 encontramos en Caracas, encabezando la Secretaría Sindical del entonces clandestino AD.861 

Estuvo preso en Guasina hacia 1956.862 Juan “El Negro Herrera”863, Roberto Hostos Poleo864, quien 

durante la Cuarta República fue uno de los fundadores del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. 

A Augusto Malavé Villalba, Secretario General Confederación de Trabajadores de Venezuela  CIO-

AFL y la ORIT. 865 Y a Juan José Delpino, quien participó en la fundación de varios sindicatos 

petroleros del estado Zulia, siendo  Secretario de Reclamos del Sindicato de Obreros y Empleados 

Petroleros de Cabimas (SOEP). Presidente de la Federación de Trabajadores del Zulia 

(FETRAZULIA). Secretario General de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela 

(FEDEPETROL). Miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de 

Venezuela (CTV). Fundador de Acción Democrática en el Zulia, Diputado a la Asamblea Nacional 

Constituyente, por el Estado Zulia el año 1947, detenido por la Seguridad Nacional en diciembre de 

1950.866 

También encontramos militantes Adecos que no tenían los cargos importantes, como Arnaldo 

Acosta Bello, maestro rural867, Guido Acuña; “autodidacto (...) trabajador durante cuatro años en 

los cuadros clandestinos de A.D., prisionero por otros tres” 868 y Darío Méndez González, Dirigente 

en Yaracuy869 y Said Moanack, preso en la cárcel de Ciudad Bolívar. 

Un pequeño grupo encontrado es el de periodistas, en el cual colocamos a Ana Luisa Llovera, 

quien había sido Jefe de Información de El País, concejal del DF y miembro del Comité Ejecutivo 

                                                           
857 “Líder  sindical”, El Porvenir, Monterrey, NL. 25 enero de 1958. 
858 “Libros y dictadura”. Venezuela Democrática, n°9, Junio de 1956, p. 11-12 
859 El Porvenir, Monterrey, NL. 25 enero de 1958. 
860 El Porvenir, Monterrey, NL. 25 enero de 1958. 
861 HENRÍQUEZ, Memorias, II-103. 
862 BETANCOURT, Venezuela política y petróleo, p. 715. 
863 “Sindicalistas al exilio”. en Venezuela Democrática, n°9, PCV, DF. septiembre de 1955, p. 5. 
864 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios, p. 180. 
865 El Porvenir, Monterrey, NL. 25 enero de 1958. 
866 Folleto C.T.V. cincuenta  (50) años, (Publicación de la Confederación de Trabajadores de Venezuela). 
867 “Nuevos desterrados”, Noticias de Venezuela…, año IV, n°44, agosto de 1955, p. 8. 
868 BETANCOURT, Venezuela política y petróleo, p. 493. 
869 Archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México Genaro Estrada,  Expediente III-1805-9 p. 

23 
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Nacional de AD.870 Fue la primera diputada Constituyente de la Constitución Federal de 1947871  y 

una de las primeras diputadas de AD. También fue la primera mujer que presidió la Asociación 

Venezolana de Periodistas. 

 

También cabe en ese grupo Miguel García Mackle, quien había fundado en Caracas la revista 

Cantaclaro, vocero del grupo literario del mismo nombre872 con Jesús Zambrano y Francisco Sucre 

Figuerella, mas el primer número fue decomisado y sus directores encarcelados y luego 

expulsados.873  

 

 Otro pequeño grupo que hemos encontrado es el de líderes estudiantiles, allí podemos incluir 

a Eduardo Gonzalez Reyes, líder estudiantil.874 Presidente de la Federación de Centros 

Universitarios de la UCV,875 estuvo en Guasina. A Raúl Lugo Rojas, dirigente estudiantil originario 

del estado Falcón 876, a Said Raydán, miembro de Asociación Juvenil venezolana desde los 15 años, 

presidente del Centro de Estudiantes877, estudiaba medicina en la UCV, cuando fue apresado “Said 

es liberado después de algún tiempo, pero bajo la condición que salga del país, al exilio.878 Y a 

Manuel Alfredo Rodríguez, cuyo nombre encontramos en el cuarto lugar de la lista de los más de 

200 estudiantes suspendidos que publicó la Universidad Central de Venezuela el 30 de enero de 

1952, bajo las disposiciones del artículo 2, que decía “Se suspende el derecho de asistir a clases, 

trabajos prácticos, seminarios y exámenes durante el presente año lectivo, a los siguientes alumnos 

(...) sin perjuicio de que les sea aplicada esta sanción hasta por tres años si incurrieren en nuevos 

hechos contrarios a los propósitos de normalización de la vida universitaria.”879 

 En 1953 seguía en Caracas, al frente de la Secretaría de prensa y propaganda del entonces 

partido clandestino AD.880 

Una pequeña biografía insertada en su libro El capitolio de Caracas, un siglo de Historia de 

Venezuela, sintetizan las actividades de este inquieto personaje: 

 Nació en Ciudad Bolívar el año 1929. Cursó estudios de primaria y secundaria en su ciudad natal 

y en Caracas, los que alternó con una intensa actividad política. Para costeárselos trabajó como maestro 

de escuela, periodista, locutor de radio y ayudante de topógrafo. Formó parte del grupo estudiantil 

universitario que el 12 de febrero de 1949 inició la Resistencia Nacional contra la Dictadura, al intervenir 

                                                           
870 BETANCOURT, Venezuela política y petróleo, p. 505 
871 “Denuncia sobre brutal represión ejercida por la Junta de Gobierno de Venezuela.” El Popular, 

México DF. 24 de octubre de 1951,  
872 1979, p. 381. 
873 Venezuela bajo el siglo del terror (“Libro Negro”), p. 98. 
874 Venezuela Democrática, edición facsimilar…, año III, Nº15, México, septiembre de 1957, pp. 16-13. 
875 Testimonios de Carlos Canache y Saíd Raydán, Caracas, 2018. 
876 Testimonio de Pablo Salcedo y Juan Bautista Lamas, Caracas 2018. 
877 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 174. 
878 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 174. 
879 El Nacional, Caracas, 31 de enero de 1952, en A.G.E. Expediente III-1261-3. 
880 HENRÍQUEZ, Memorias, II-103. 
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en el primer mitin protesta celebrado a las puertas de la vieja Universidad de San Francisco. Asilado en 

la Embajada de México, sale del país el 2 de junio de 1954.881 

Para el 20 de mayo de 1955 ya residía en México, lo encontramos participando en el homenaje 

a Alberto Carnevali, donde habló de su relación con el occiso: “Yo estuve cerca de ambos pero más 

lo estuve de Alberto Carnevali. Entre 1947 y 1948 fui su Secretario para el manejo de los asuntos 

parlamentarios –él era Jefe de la Fracción mayoritaria- y por lo tanto compartí el desempeño de su 

Secretaría con mi querida amiga Lucy Peñalver de Spaziani. Al ingresar clandestinamente al país 

comisionó a Lucila Velásquez (“Estrella”) para que me llevara a su presencia (...) y de inmediato 

me sumó, sin perjuicio de mis tareas como dirigente universitario, a su equipo de trabajo.”882  

Otras perseguidas políticas vinculadas con ese partido fueron Auraelena Merchán de Ruiz 

Pineda,883 nada menos que la joven viuda de Leonardo Ruiz Pineda, Ministro de Comunicaciones 

del gobierno presidido por don Rómulo Gallegos y Secretario General de AD en la clandestinidad 

hasta su asesinato, en octubre de 1952, fecha tras de la cual salió para México, en compañía de sus 

dos pequeñas hijas.  

 

En este caso creo que podemos colocar a Josefina Bustamante, quien siendo estudiante del 

liceo Fermín Toro, repartía propaganda subversiva a escondidas de doña Lola, su madre, quien “le 

había prometido una pela si la cazaba en eso de estar oponiéndose al gobierno”. Casó con el militante 

adeco Antonio José Medina, profesor del liceo Lisandro Alvarado, de Barquisimeto, quien fue 

encarcelado mientras ella vivía como presa en su casa. Después, les impusieron por cárcel la ciudad 

de Mérida, donde continuaron en la lucha clandestina multigrafiando propaganda de noche, recuerda 

una requisa a la casa, de madrugada, a la que su esposo logró escapar, a la que siguieron varios 

allanamientos. Apresaron al marido, supo que lo enviarían a México, vendió todo y se fue para allá 

con sus dos hijos, Igor e Irano.884 

 

Miembros del partido Comunista Venezolano: 

 A los miembros de esta fuerza política los encontramos antes del exilio mexicano ajenos al 

poder, por lo que optamos en no dividirlos en subgrupos, sino en enlistamos por orden alfabetico 

describiendo la información de la que disponemos concernientes a sus actividades antes del exilio. 

 

José Vicente ABREU: En la contraportada de su novela Guasina, donde el río perdió las 7 estrellas,  

que publicara en 1982 la editorial Centauro, leemos que Abreu fue periodista, profesor de literatura 

y castellano, tipógrafo, secretario juvenil de propaganda y organización de AD, cayó preso en mayo 

de 1952, estuvo en la Cárcel Modelo, el campo Guasina y la cárcel de políticos de Ciudad Bolívar, 

                                                           
881 RODRÍGUEZ, El capitolio de Caracas, pp. VII-XIII. 
882 PÉREZ, PIZANI, CONSALVI, et al. Alberto Carnevali, vida y acción política, p. 100 
883 BLANCO, El hombre cordial, p. 172 
884 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios, p. 35. 
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donde estuvo 5 años hasta su expulsión a México. 885 Fue expulsado de AD a mediados de 1955886 

e ingresó al PCV. 

 

Pedro BEROES: Periodista, estudió derecho en la UCV, fue redactor del rotativo Ahora, junto con 

Kotepa Delgado fundó Ultimas Noticias de Caracas; fue también fundador del grupo literario 

Presente. Para noviembre de 1950 era columnista de El Nacional; pero, tras el incidente conocido 

de “Los 3 cochinitos”, el periódico entró en dificultades, hasta que para permitir su funcionamiento 

el gobierno le exigió la exclusión de varios colaboradores, entre ellos Pedro Beroes.887 

 

Federico BRITO FIGUEROA, profesor en Ciencias Sociales por el Instituto Pedagógico Nacional. 

 

Germán CARRERA DAMAS, Escritor y periodista.  

 Servando GARCÍA PONCE: periodista y ex administrador del rotativo Tribuna Popular.888  

 

Fernando KEY SÁNCHEZ. De él nos dice Jesús Sanoja: 

Graduado de ingeniero en 1941, tras inicios y reinicios de una carrera interrumpida por 

cárceles, destierros e inmersiones clandestinas, Key Sánchez fue de los jóvenes de la generación del 

28. Sus diecinueve los cumplirá echando pico y pala en la carretera Guatire-Caucagua. Era la época 

en que los estudiantes, bajo el sol inclemente y el trato despótico, construían con “trabajos forzados”, 

la red caminera del gomecismo.” Después  Key Sánchez fue a Moscú, a hacer un curso de 

capacitación ideológica y política. A su retorno participa en Acción Municipal y se dedica a los 

estudios y a la profesión de ingeniero, “como jefe de los trabajos de defensas de Ciudad Bolívar, que 

en agosto había sufrido la violenta inundación del Orinoco. Por fin es eliminado el inciso VI de la 

Constitución, que mantenía a raya a los comunistas, y legalizado el PCV. Más, el fantasma de la 

división ronda por allí y Key, que había cuadrado con lo que en argot político se calificó como 

“fuenmayoristas” o “bobitos”, se siente atraído por la unidad y acude como delegado al primer 

congreso del partido.  

 

  Y continúa Sanoja: “Como especialista en la materia, Key va a parar a la jefatura de la 

división de Hidrología del MOP, y allí estará hasta 1950.” Y –citando al mismo Kay- continúa: 

“Entonces estalló la huelga petrolera en mayo. En mi casa se había enconchado varias veces Jesús 

Faría, uno de los dirigentes obreros más buscado por la Seguridad Nacional. Mi casa fue asaltada y 

Faría y yo llevados a la Modelo, de donde salí en septiembre, gracias a las gestiones del Colegio de 

Ingenieros. Salí, sí, pero expatriado, hacia México.” 889 

                                                           
885 Guasina, donde el río perdió las 7 estrellas, p. 117. 
886“EXPULSADOS DE ACCIÓN DEMOCTÁTICA”.  Venezuela Democrática nº4, México, julio-agosto 

de 1955, p. 3. 
887 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios, p. 24. (El incidente aludido fue que dicho 

informativo en 1950 se refirió a los tres miembros de la junta militar con ese apelativo; pues Pérez Jiménez 

era representado en medios opositores como un cerdo). 
888 “Nuevos desterrados”. Noticias de Venezuela..., año IV, n°44, agosto de 1955, p. 8. 
889 SANOJA HERNÁNDEZ, Los setenta años de Fernando Key Sánchez. Cuerpo “C” de El Nacional, 

Caracas, 16 de noviembre de 1979. MOP significa “Ministerio de Obras Públicas”, mas su nombre aparece 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Pedag%C3%B3gico_Nacional
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Eduardo MACHADO MORALES: hermano menor de Gustavo Machado, había compartido sus 

aventuras y luchas, prisiones y periplos por diversos países de América y Europa. 

Gustavo MACHADO MORALES: Presidente, fundador y líder histórico del Partido comunista 

Venezolano. Doctor en Derecho formado en París, preso político, exiliado en bajo los gobiernos de 

Gómez “1919-1936, repartida entre Estados Unidos, Francia, Cuba, México, Panamá y Colombia” 

y López Contreras, “de 1937-1944, entre México y Colombia”890; secretario de Sandino, candidato 

presidencial en 1947 y diputado por el DF para el Congreso Constituyente en 1948 y fundador del 

órgano difusor del PCV Tribuna Popular.891 “jugó papel principalísimo en Libertad y El Libertador, 

este último vocero de la Liga Antimperialista de las Américas. Fue director de Tribuna Popular 

desde 1948 hasta 1983, año de su muerte, salvo en los períodos clandestinos de 1950 cuando él 

dirigía Noticias de Venezuela en México y de una parte de los años 1962-1968.”892  

Ismael MATOS MÉRIDA, A mediados de 1953 aparecía en la lista de “secuestrados políticos” con 

dos y medio años de detención.893  

José Antonio MAYOBRE (Cumaná, 1913-1980) economista y político, participa en la fundación 

de la primera cédula comunista organizada en Venezuela, es encarcelado en la Rotunda, sale al 

destierro, regresa, El presidente López Contreras lo incluye en el decreto expulsión del 13 de marzo 

de 1937. En 1939 cursa estudios de derecho y economía en la Universidad Central de Venezuela, 

primer venezolano en recibir título de postgrado de la London School of económicas 1945-1946, 

gobernador alterno ante el Fondo Monetario Internacional en 1947, exiliado en 1950, fue 

subdirector de la subsede de la comisión para la CEPAL 1950.894   

Rodolfo QUINTERO: Presidente de la Federación de Trabajadores del DF y Estado Miranda en 

1946.895 En 1949 se residencia en México donde sus agremiados -a distancia- le nombran su 

representante ante la CTAL. Aprovecha su estancia para cursar la carrera de antropología en la 

Universidad Nacional Autónoma de México.896 

 

Federico Rondón897, líder obrero del Partido Comunista. 

 

                                                           
en el Memorándum. Información sobre actividades comunistas, México, DF, 10 de junio de 1953, 

Procuraduría General de la República, AGN, Ramo Presidentes, Ruíz Cortines, 544.61/7, fichero Centro de 

Referencias 167. 
890 SANOJA, “Apuntes de un polígrafo”, Los diccionarios de Jesús Sanoja, Tomo II, p. 160. 
891 Diccionario de Historia de Venezuela, artículo “Machado, Gustavo” vol. III, pp. 5-7. 
892 SANOJA, “Apuntes de un polígrafo”, Los diccionarios de Jesús Sanoja, Tomo I, pp. 131-132. 
893 Lista de “secuestrados políticos” Noticias de Venezuela..., año III, agosto-septiembre de 1953, n°25-26, 

p. 5. 
894 Diccionario de Historia de Venezuela, artículo “Mayobre, José Antonio” vol. III, p. 88. 
895 Telegrama a V. Lombardo T. 4 de noviembre de 1946, Fondo Histórico Vicente Lombardo Toledano, 

Universidad Obrera de México, AD. 41716, Legajo 649. Recuérdese que en Venezuela también hay “Distrito 

Federal”. 
896 MACHADO, prefacio de Noticias de Venezuela..., edición facsimilar, p.5. 
897 Fondo Histórico Vicente Lombardo Toledano, Universidad Obrera de México, AD. 76462, legajo1057. 
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Jesús SANOJA: Su pasado en la Venezuela de la primera mitad del siglo XX es la de un estudiante 

combativo y con gran vocación para el periodismo: en 1950 fundó la revista Cantaclaro junto con 

Miguel García Mackle, los hermanos José Francisco y Guillermo Sucre Figarella, Jesús R. 

Zambrano, Rafael José Muñoz, Francisco Pérez Perdomo y Raúl Ramírez. Al tiempo que 

“colaborador y gran hacedor del periódico del Partido Comunista Tribuna Popular, trabajando 

directamente con su líder nacional y fundador del órgano Gustavo Machado. Con exactitud, su 

columna se titula “Espejo semanal” y en uno de sus currícula esclarece que se ocupaba de la 

organización de las páginas culturales de ese diario de la política partidista del país en la década de 

1940 a 1950, era un adolescente entonces.” También era colaborador del periódico estudiantil 

Válvula, órgano de los alumnos del Liceo “Andrés Bello” (1948-49) y Fundador del semanario 

político-estudiantil Gaceta Estudiantil y jefe de redacción del mismo, a partir del N° 5. (1950-51). 

898 

Ernesto SILVA TELLERÍA. Abogado, escritor y dirigente político. Siendo estudiante tomó parte 

de las protestas contra Gómez conocidas como Semana del estudiante y el alzamiento del cuartel 

San Carlos, lo que le valió la cárcel y el confinamiento a Coro y Mérida. En 1936 dirige el periódico 

Acción Estudiantil y se titula de abogado. Directivo del Partido Republicano Progresista, es detenido 

tres veces, expulsado de Venezuela huye exiliado a México hasta 1942. De vuelta en el país, se 

integra al PCV donde dirige El Popular y Aquí Está.  

Durante el gobierno de Pérez Jiménez es detenido en dos oportunidades, en la segunda de 

ellas de nuevo va al exilio a México.899 

 

Otros militantes comunistas fueron Martín J. Ramírez, Guillermo Besambel, Pedro Laprea, 

Lionel Páez, Hernani Portocarrero, Porfirio Gómez y Jesús Colmenares.900 

Miembros de Unión Republicana Democrática: 

 Tan ajenos al poder como los comunistas, los enlistamos de manera similar: 

Humberto BÁRTOLI. Dedicado a la docencia, había ocupado diversos puestos en los gobiernos 

del Trienio adeco en el campo de la educación. 

Luis HERNÁNDEZ SOLÍS: Abogado por la UNAM, era uno de los principales líderes de su partido 

cuando el gobierno lo envió al destierro tras las elecciones de fines de 1952.  

 

Dionisio LÓPEZ ORIHUELA,  Miembro fundador de URD y preso político bajo la dictadura de 

Gómez. Profesor del liceo Andrés Bello en Caracas en la época en que allí dieron clases Ernesto 

Mayz Vallenilla y José Luis Salcedo Bastardo. Era director de dicho liceo cuando fungió como 

                                                           
898 PULGAR, Jesús Sanoja Hernández  y la literatura, pp. 40, 232 y 233. 
899 Diccionario de Historia de Venezuela, artículo “Silva Tellería, Ernesto”. Vol. III, p. 1134. 
900 “A TODOS LOS MIEMBROS DEL PARTIDO ACCIÓN DEMOCRÁTICA”, Noticias de Venezuela..., 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcos_P%C3%A9rez_Jim%C3%A9nez
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candidato a diputado por URD en las elecciones de  1952, tras los comicios fue destituido 

arbitrariamente, fundó su propio liceo, pero ante la persecución optó por dejar el país.901  

 

Alfredo TARRE MURZI “profesor de la clausurada Universidad Central de Venezuela y uno de los 

principales dirigentes del partido (...) Unión Republicana Democrática (…) después de haber 

permanecido secuestrado varios meses. Es el primer desterrado de ese partido y ello es consecuencia 

de su firme actitud frente a las tropelías de los militares-policías y de su espíritu unitario con respecto 

a todas las fuerzas democráticas de oposición.”902  

Jóvito VILLALBA Fundador y principal líder de la Unión Republicana Democrática, candidato 

presidencial de esa fuerza en los comicios de noviembre de 1952; su candidatura derrotó a la del 

gobierno, cuyo candidato era el general Pérez Jiménez… 

Exiliados sin militancia politica identificada 

Olga CARMONA BORJAS: Mejor conocida en el ambiente literario con el nombre de Lucila 

Velázquez, poetisa, Premio Nacional de poesía, autora de Poesía, resiste. 903 

 

Guillermo CASTILLO BUSTAMANTE músico, autor de más de trescientas composiciones. Entre 

1929 y 1933 vivió en Nueva York y trabajó de pianista en emisoras de radio. Al  regresó al país se 

dedicó a la actividad musical, fue fundador de la Emisora "Sello Rojo" que luego se llamaría 

"Radiodifusora Venezuela". Fundó la primera orquesta moderna del país, la "Swing Time", de él 

nos dice una enciclopedia digital: 

 
Con motivo de su primera prisión y expulsión, en Cuba integró el "Septeto Habanero" en 1949. Luego 

en México formó parte de un proyecto de película de Don Rómulo Gallegos, pero el fallecimiento de 

Doña Teotiste de Gallegos paralizó todo.  

 

Regresó a Venezuela y él y su esposa se incorporaron a la resistencia contra la dictadura,  fueron 

detenidos. Ella pasó cuatro años presa y él seis. Fue enviado a Guasina, sometido a trabajos forzados. Iba 

a ser fusilado junto a otros cuatro presos: Guido Acuña, Jesús Alberto Blanco, Ramón Lancini y Francisco 

Paco Esteller. Se salvaron porque el teniente que tenía la orden no la acató y los presos iniciaron protestas.  

 

Su pieza más conocida, el bolero "Escribeme", fue compuesto en la cárcel de Ciudad Bolívar  en 

1953; Cantada por numerosos intérpretes como Alfredo Sadel, Lucho Gatica, Javier Solís, Los Hermanos 

Silva, Rosita Quintana, Ortiz Tirado, Roberto Yanez, Simón Díaz, entre muchos. Cuando no llegó una 

carta de la hija Inés, que era el contacto entre él, sus hijos y su esposa Inés Pacheco que estaba en otra 

cárcel, surgió el bolero que se convirtió en una especie de himno para los presos.904 
 

Olga LUZARDO: En la carta en que diversas organizaciones – el comité Olga Luzardo y  el Comité 

Ejecutivo de la Unión Democrática de Mujeres Mexicanas  dirigieron al embajador de Venezuela 

                                                           
901 SEBASTIANI, Alejandro, “¿Ciudades no escritas?” 30 de agosto, 2010, revista digital Prodavinci, 

prodavinci.com  (Respuesta de María Vázquez a la pregunta de Sebastiani de quien era DLO). [En T en 

Relaciones, redes, etc… ] 
902“Desterrado el Dr. Alfredo Tarre Murzi”,  Noticias de Venezuela..., año I, n° 9, abril de 1952. 
903 Informe en el correo reservado enviado por el Embajador de México en Venezuela, Eduardo Morillo Safa, 

al Secretario de Relaciones Exteriores de México, Caracas, 12 de agosto de 1957. En Archivo de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores de México Genaro Estrada,  Expediente III-1805-9 p. 27. 
904 Wikipedia, artículo “Guillermo Castillo Bustamante”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guasina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Bol%C3%ADvar
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Sadel
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucho_Gatica
https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Solis
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosita_Quintana
https://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_D%C3%ADaz
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pidiendo su libertad, leemos acerca de su trayectoria: “figura conocida en el movimiento femenino 

mundial, al haber representado a su país en congresos internacionales, así como por su obra social 

en el campo de la protección a la mujer y el niño, y en defensa de los derechos sociales y políticos 

de la mujer, (...) combatiente de la democracia, los intereses populares y la paz entre los pueblos, 

por su obra literaria…”905 

Manuel Antonio PULIDO MÉNDEZ: Una de las personalidades más interesantes de los  exilios 

venezolanos en México. Leemos en la contraportada de su obra refieren: 

 
Nació en Rubio, estado Táchira (...) tardíamente empezó sus estudios en Táriba con los 

padres salesianos y los termino en el liceo San José de Los Teques en 1920. siendo estudiante de 

medicina tomo parte en el movimiento de 1921 contra la tiranía de Juan Vicente Gómez y poco 

después junto con Miguel Zúñiga Cisneros, asistió como delegado internacional de estudiantes, 

celebrado en México. en donde permanece exiliado y continua sus estudios en medicina en la 

universidad de San Nicolás de Hidalgo donde da clases de psicología en la Escuela Normal de 

Morelia. 

 

En 1928 se traslada a Madrid, donde se gradúa de médico y traba amistad con los grupos 

intelectuales que pondrían en marcha la democracia española republicana. De regreso a su país ejerce 

la profesión y vuelve al exilio a finales de 1928, nuevamente a Madrid y Cúcuta, Colombia. donde 

persiste en la lucha contra la tiranía, al morir (...) Gómez es nombrado presidente del estado Táchira, 

rector de la Universidad de Los Andes (...) fue embajador de Venezuela en Uruguay, Perú, Brasil, 

México y la Santa Sede, en donde el 3 de diciembre de 1952, renuncia ante su santidad PIO XII tras 

el cercenamiento de la libertad ocurrido en Venezuela. México lo acoge nuevamente como asilado 

político y allí se incorpora a la actividad médica en el Instituto Nacional de Cardiología junto a su 

antiguo maestro Ignacio Chávez.906 

 

 En la contraportada de su libro Negsa, arcana ilación de un cuadro (publicado en México, 

en 1959) repiten su biografía, más añaden algunos datos que faltaban en la reseña anterior: “asistió 

como delegado de su país al Congreso Internacional de Estudiantes celebrado en México (...) 

Continuó en Morelia sus estudios de medicina bajo la enseñanza de los doctores Ignacio Chávez, 

Salvador González Herrejón, Manuel Martínez Báez y otros profesores de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.”907 

 

El Diccionario Histórico de Venezuela agrega a su biografía: 

 
En abril de 1921, es encarcelado, junto con un grupo de estudiantes, por solidarizarse con la 

huelga de los tranviarios de Caracas, Marcha a México, y allí se gradúa de médico en la Universidad 

de Michoacán. Fue secretario de José Vasconcelos, Viajó a España donde culminó su carrera como 

licenciado en medicina y cirugía de la Universidad de Madrid. Regresó a Venezuela (1926), pero en 

1930, tuvo que ir nuevamente al exilio, en Cúcuta, donde estableció una clínica que pronto se convirtió 

en el amparo para muchos venezolanos exiliados. regresa de nuevo a su pueblo en donde práctica la 

medicina. En 1936 ó 37 asume la primera magistratura del estado Táchira, pasando luego a 

                                                           
905 “Se ha constituido en México el “Comité Olga Luzardo Pro Libertad de los Presos Venezolanos” 

Noticias de Venezuela..., año I, n°8, 17 de marzo de 1952, p. 9 
906 Contraportada del libro Manuel Antonio Pulido Méndez, Ministerio de Educación, Caracas 1983, dos 

volúmenes. 
907 Contraportada del libro Manuel Antonio Pulido Méndez,  Negsa, arcana ilación de un cuadro. editorial 

Nuevo Mundo, México 1959, 147 pp. 
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desempeñarse como rector de la Universidad de Los Andes (1938). A partir de 1943 inicia su carrera 

diplomática. Su primer cargo lo desempeña en el Perú, de allí es trasladado a Brasil. Al asumir la 

magistratura Rómulo Gallegos es trasladado a la embajada de México. Es designado en 1952 como 

embajador en la Santa Sede, renunció a raíz del fraude electoral (2.12.1952) y permaneció exiliado en 

México hasta la caída del gobierno de Marcos Pérez Jiménez.908  

 

El doctor Pulido es uno de los cinco personajes a los que el doctor Neri, en su obra citada, 

dedica una semblanza ¡junto con Gallegos, Blanco, Machado y Villalba!. Tras haber fungido como 

Rector de la Universidad de los Andes, en Mérida en 1940, de él sentencia: 

 
Fue un exiliado político por propia voluntad a partir de 1952 y escogió a México como que 

era el país de sus más hondos recuerdos y en parte de su primera adolescencia en 1928. Allí había 

llegado antes, en compañía de Miguel Zúñiga Cisneros, perseguidos ambos por la tiranía gomecista 

y se ligaron mucho a Morelia, donde dicen que tuvo una novia y conoció de cerca al después eminente 

Maestro Ignacio Chávez (...) En Ciudad de México asistía todos los jueves a las reuniones clínicas 

del Instituto Nacional de Cardiología, y de regreso ese día me llevaba a mi casa en su automóvil, no 

sin antes hacer toque obligado en La Marinera a tomarnos un coctel de ostiones y a veces un “vuelve 

a la vida”. En 1955 tuve que internarme en el Hospital Francés para someterme a una melografía; al 

salir, a los dos días, pidió mi mujer la cuenta y le dijeron que ya estaba pagada. Había sido él. 

Era un hombre muy cristiano incorporado a las nuevas corrientes de Maritain, Mounier y 

Adenauer. Los últimos años siempre estuvo vinculado al partido socialcristiano Copei, cuya 

representación ejercía en el exilio mexicano con su inquietud incansable. 909  

 El propio doctor Pulido refería meses después a Luis Padilla Nervo, secretario de Relaciones 

Exteriores, las razones de porqué regresaba a México: 

Durante mi primera permanencia en México cursé los estudios de Medicina y más tarde tuve 

el insigne privilegio de regresar con el carácter de Embajador de Venezuela a vuerstra patria sin par. 

Posteriormente fui designado ante la Santa Sede, donde me hallaba el dia 2 de diciembre de 1952, 

fecha en la cual se destruyó sin miramiento alguno el orden democratico que venía impulsándose y 

que tuvo como fruto la limpia consulta electoral del dia 30 de noviembre del mismo año. Frente a tal 

emergencia que desgarraba un compromiso solemne, hube de presentar la renuncia a mi cargo, 

solidarizándome con Venezuela y la democracia en hora tan aciaga. 

 

 Por razones de antigua entrañable predilección y ya que dos de mis hijos siguen sus estudios 

en la Universidad Nacional Autónoma, me fue muy grato volver a México (...) vengo a solicitar por 

vuestra dignísima mediación del muy preclaro Gobierno de Vuestro Excelencia, en virtud de los 

motivos expuestos, asilo territorial para mí y para mi familia.910 

 

 Ya en la Cuarta República, el doctor Pulido estuvo vinculado con COPEI, fuerza a la 

que representaba en México aun sin pertenecer a dicho partido. 

 

 

                                                           
908 Diccionario Histórico de Venezuela, artículo “Pulido Méndez, Manuel Antonio”. Vol. III, p.781. 
909 NERI, La embajada que llegó del exilio, pp. 84-85. 
910 Expediente del Dr. Pablo Antonio Pulido Méndez, AGE, III/553.1 (87) /24198 (Imágen 19, en Anexo 

14). 
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CAPÍTULO V  

REDES POLÍTICO-INTELECTUALES DEL EXILIO 

“México, refugio de la democracia perseguida”  

Andrés Eloy Blanco 

Discurso en la inauguración de la estatua de Bolívar en México,  

24 de julio de 1946. 

 

Otras de las interrogantes que nos han inquietado es la de ubicar ¿Quiénes eran los amigos y 

apoyos del Grupo de nuestro estudio en México?, ¿Cuál fue la actitud de los diferentes sectores de 

la sociedad mexicana ante este grupo de extranjeros? Y ¿Cuál era la relación entre los propios 

exiliados? 

V.1 Los apoyos mexicanos 

Creo que podemos afirmar que numerosas personalidades de los sectores más importantes de 

la sociedad mexicana, las élites política, académica, artística e intelectual del país acogieron de la 

mejor manera a las figuras más señeras de nuestro conjunto: Encontramos a muchos de los más 

representativos personajes de esos grupos brindándoles su apoyo moral o laboral todo el tiempo y 

apoyarse en sus relaciones para servirlos. 

Comenzando con la figura capital de nuestro conjunto, don Rómulo Gallegos, queda de 

manifiesto que desde su visita de 1942-1943 fue recibido de la manera más cordial por la élite 

política del país: tras la lectura de las fuentes que nutren este trabajo podemos notar que lo recibieron 

en audiencia los presidentes de la República Ávila Camacho y Ruiz Cortines; y que también conoció 

en diversos actos culturales o sociales personalmente al presidente Alemán. Aun cuando el contacto 

que tuvo con ellos nos parece esporádico y superficial.  

En cambio Don Rómulo trabó una relación muy cercana, cordial, respetuosa e intensa, con el 

ex presidente más influyente del México postrevolucionario; una figura tan influyente en el país 

como lo era cada uno de los presidentes durante su propio sexenio: el general Lázaro Cárdenas; 

quien fue, a nuestro parecer, el mejor apoyo mexicano de Gallegos, y a través de él, de todo el 

conjunto de venezolanos que llegaron en este flujo. En  el Epistolario de Lázaro Cárdenas, 

recopilación al cuidado de Elena Vázquez Gómez, la carta más temprana que encontramos entre 

ambos personajes es del 22 de enero de 1948, en la que el general  –tratando de “amigo” al novelista- 

lo felicita por su reciente triunfo electoral. 911 No presenta referencias o recuerdos a que se hayan 

conocido personalmente en el viaje de Gallegos a México de 1942-1943, lo que juzgamos probable. 

                                                           
911 Carta de Lázaro Cárdenas a Rómulo Gallegos del 22 de enero de 1948, Epistolario de Lázaro Cárdenas, 

vol. II, p. 83-84. 
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Los gobernadores de los estados también lo colmaron de atenciones; recordamos la 

imposición de la medalla de huésped distinguido que le hizo en su visita de 1942 el Jefe del 

Departamento del Distrito Federal, licenciado Javier Rojo Gómez, el cálido recibimiento que le dio 

el gobernador José González Beytia durante su paso por Yucatán en 1949, y las atenciones con que 

lo colmó Dámaso Cárdenas y su Secretario de Gobierno Emilio Romero durante su estancia y las 

frecuentes visitas al estado de Michoacán y las de Marco Antonio Muñoz -Gobernador de Veracruz 

entre 1950 y 1956- durante el encuentro entre Don Rómulo y Pablo Casals en el histórico puerto en 

1956, aun cuando no había nexo alguno de tales gobernantes con el novelista. 

También encontramos entre sus anfitriones a numerosos diputados y presidentes municipales, 

destacando Carlos Pimentel y el profesor Enrique Aguilar, diputados en la LII Legislatura  local por 

Michoacán (16 Setiembre de 1950 al 15 de septiembre de l953). 912 

En cuanto a la clase intelectual de nuevo lo encontramos frecuentado de las figuras más 

destacadas que de la vida cultural de esa década, y no sólo coincidiendo en los estrados con él en 

los diversos actos académicos, sino en una convivencia más íntima. Contamos en primer lugar a 

Andrés Iduarte, cuya amistad, a decir del tabasqueño, se remontaba al destierro voluntario del 

escritor, en los lejanos 1931y 1936, en España. 

Otras amistades con que contaba el novelista iniciadas antes de su tercera llegada a nuestro 

país -la que lo trajo en la posición de exiliado- era la de Jesús Silva Herzog; ambos se conocieron -

en declaraciones del mexicano- en diciembre de 1942, durante la primera visita de Gallegos a 

México, igual ocurría con Carlos Pellicer.913 

 

Ejemplo del aprecio que sentía la clase intelectual por Gallegos es la carta que envió la Junta 

de Gobierno de Cuadernos Americanos (integrada por Cosío Villegas, Eugenio Imaz, Juan Larrea, 

Manuel Márquez, Alfonso Reyes y Jesús Silva Herzog) reunidos en sesión extraordinaria, a Rómulo 

Gallegos, -dirigida al Hotel Nacional, de La Habana- fechada el 7 de diciembre de 1948; en ella 

lamentaban su derrocamiento y lo invitaban a colaborar en esa publicación.914 

 

Quedó dicho que cuando el escritor arribó a la capital mexicana, además de los venezolanos 

que fueron a recibirlo estuvieron los mexicanos Jesús Silva Herzog, Agustín Yáñez, Carlos Pellicer 

y José Luis Martínez.915 Y que en 1949 la Embajada venezolana en México afirmaba que en los 

cuatro viajes que había hecho don Rómulo a Michoacán, había sido acompañado por José Rubén 

                                                           
912 Tomado del Directorio de legisladores del edo. de Michoacán de Ocampo, (1824-1998)  compendio 

existente en el archivo del Congreso del estado de Michoacán. 
913 CANTÓN, “Rómulo Gallegos en México”, Novedades, México, DF. 13 de abril de 1969. p. 6. 
914 “Carta de la Junta de Gobierno de Cuadernos Americanos a  Rómulo Gallegos”, Cuadernos 

Americanos, Año VIII, 1949-1, enero-febrero de 1949, p. 7. 
915 CAMPOS BRAVO, “Arribó a México el ex presidente Rómulo Gallegos”, El Nacional, 1 de agosto de 

1949, primera plana  y p. 7. 
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Romero, y por Andrés Serra Rojas, siendo éste último antiguo Ministro del Trabajo y en ese 

momento presidente del  Banco de la Industria Cinematográfica”.916 

En una de tantas entrevistas que se le han hecho, la hija del novelista, Sonia Gallegos responde 

a la pregunta “¿Que amigos mexicanos frecuentaban a Gallegos?” ella responde que el primer 

recuerdo que tiene al respecto fue cuando recién llegaron al país en agosto de 1949 María Elena 

Márquez fue a visitar a su padre en el hotel Montejo, en plena Reforma, “cargada de un inmenso 

ramo de gladiolas rosadas y blancas (...) al saber que llegábamos exiliados fue a visitar a mis padres 

y a ponerse a la orden.” (...) “Muchos intelectuales y políticos, entre ellos el presidente Miguel 

Alemán, que se portó muy bien. Por supuesto, el general Lázaro Cárdenas, de quien era amigo 

íntimo. Del general recuerdo su porte impresionante (...) Andrés Iduarte (...) Alfonso Reyes. (...) 

Otro amigo era don Jesús Silva Herzog, Carlos Pellicer y toda la gente del Fondo de Cultura.” 

También recuerda que la primera persona que la leyó tierra bajo los pies fue el poeta Carlos 

Pellicer.917 A quien Arturo Briceño dedicó el ejemplar a que tuvimos acceso de su novela Balumba 

en Caracas el 13 de febrero de 1948…918 

A nuestro parecer la participación de Gallegos en numerosos actos culturales en México 

testimonian el aprecio, el reconocimiento y el prestigio de que gozaba el novelista; y se sucedieron 

durante toda su estancia, y constan en la semblanza que hacemos de las actividades del escritor en 

el subcapítulo V.5 “Las figuras señeras”, parte correspondiente a Rómulo Gallegos. 

Igual podríamos citar diversos actos en que participó el poeta Andrés Eloy Blanco. 

Los fallecimientos de los miembros del flujo de nuestro estudio también fueron ocasión para 

que los mexicanos les manifestaran su solidaridad; cuando falleció la señora Teotiste Arocha -7 de 

septiembre de 1950- acompañaron al deudo en ese trance los mexicanos Carlos Pellicer, Jesús Silva 

Herzog y Andrés Iduarte, mientras el presidente Alemán envió una corona.919 Y, años después, 

cuando ocurrió el deceso del poeta Andrés Eloy Blanco, fue velado en la agencia funeraria Galloso 

de Avenida Hidalgo 13, la oración fúnebre la pronunció Carlos Pellicer, Mientras el senador 

chiapaneco Julio Serrano Castro propuso a la comisión permanente del congreso de la unión, rendir 

un homenaje post mortem a Andrés Eloy Blanco .920  

Al aprecio y al apoyo de los políticos y los intelectuales podemos sumar el de dos directores 

de periódicos, José Tocaven, propietario de La Voz de Michoacán y Guillermo Ibarra -director de 

El Nacional.  

Mas dejemos al propio Gallegos hablar de esos afectos: El 25 de noviembre de 1952, desde 

Morelia, don Rómulo Gallegos escribió una carta a Joaquín García Monge, donde le comunica que 

                                                           
916AHMPPRE, País: México, expediente 36, 1949, Caja 63, tramo 15, módulo 5-B, Bóveda I. 
917 GUZMÁN, El exilio mexicano de Rómulo Gallegos, p. C-27. 
918 BRICEÑO, Arturo, Balumba, Editorial Elite, Caracas 1943, 178 pp. (ver imágen 18 en el Anexo 14). 
919 El Nacional, 8 de septiembre de 1950, p. 5. 
920 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 119. 
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había sido invitado por Jesús Silva Herzog -a quien le llama “nuestro excelente amigo”- a rendirle 

un homenaje al costarricense por sus 30 años de colaboración con Cuadernos Americanos .921 

Amistad a la que vuelve a referirse en una carta que le envía en los últimos años de su vida al propio 

Silva Herzog, desde Caracas, fechada el 30 de enero de 1966, donde le dice: “De mi salud no son 

muy buenas las noticias que pueda darle, pues mis fuerzas se van menguando (…) Entre las penas 

que tal situación me causa, está la de no ver posibilidades de visitar nuevamente su gran patria 

mexicana, donde tengo tan nobles y puros afectos, entre ellos los de Ud. y los de la bien recordada 

doña Esther.”922 

Años después, ya casi al final de su vida, recordaba el escritor: 

 
 De mis días en México, guardaré siempre con especial nostalgia, los que mis muy dilectos amigos 

endulzaron con su fulgor humanista y su generosa entrega de afectos cordialísimos. No alcanzaría a 

nombrarlos a todos; ¡son tantos y tan finos!, que me dolería no citarlos a  todos. Sin embargo, de 

aquellos mis días de exilio de los años cincuentas, recuerdo los días de Morelia. “La rosada Morelia, 

graciosa y serena, que pule sus torres al brillo sesgado del sol…” como ya lo escribí alguna vez. 

 

 Michoacán posee hombres generosos y buenos como el general Dámaso Cárdenas que gastó para 

conmigo fineza inmerecida y que mucho le agradezco. Ahí conocí a don José Tocavén, al Lic. Emilio 

Romero, al Colegio de San Nicolás, y en esa paz moreliana platicamos largas y sabrosas horas con 

amigos como Alfonso Reyes, Jaime Torres Bodet y Enrique Aguilar. Sin olvidar, ¡cómo habría de 

hacerlo!; a dos periodistas valientes: Carlos Loret de Mola y Alejandro Ruíz Villaloz. 

 

 ¡Ciudad maravillosa es Morelia! ¡Creo que nunca volveré! ¡Es una lástima! Muchos son sus buenos 

recuerdos; abundantes sus horas de íntimo recogimiento… (...) 

 

 En Morelia dialogué en tardes de estío con la recia sombra de Morelos en los corredores de su casa 

(...) siempre estará presente –hasta mi última hora- la imagen risueña de su panorámica cambiando de 

matiz a cada instante al paso ineluctable de las horas. 923 

 

    Juan Liscano menciona algunos otros nombres, además del gobernador Dámaso Cárdenas: 
 

 a sus colaboradores Jesús Ortega Calderón y Carlos Pimentel Ramos, al general Lázaro Cárdenas en 

cuya estancia estuvo algunas veces; a Enrique Aguilar González, ahora fallecido, quien cultivó su 

amistad en Venezuela antes de ahondarla en México; a José Tocaven, veracruzano vivaz, hombre de 

empresa, periodista de fuste, propietario y director de La Voz de Michoacán; a Alberto Terrazas, a 

Enrique García G., a Emilio Romero, al pintor Alfredo Zalce, hombre tan retraído como el propio 

Gallegos. 924 

 

Otros exiliados también trabaron amistad con la elite política; Muestra del buen grado con el 

que ésta acogió a los personajes llegados en este exilio es la boda de Yolanda Rodríguez Jaime, hija 

del senador Luis I Rodríguez, con el ingeniero venezolano Ildegar Pérez Segnini. Los testigos de la 

                                                           
921 Rómulo Gallegos, La segura inmortalidad, p. 71. 
922 Rómulo Gallegos, La segura inmortalidad, p. 93. 
923 Rómulo Gallegos, La Caraqueñita, Revista Mensual, pp. 14 y 16 “Rómulo Gallegos íntimo citado por 

MORALES GARCÍA, Morelia, hornacina de recuerdos, p. 74. 
924 LISCANO, Rómulo Gallegos, p. 120. 
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novia fueron Jacobo Árbenz, Juan Negrín, el gobernador del estado de Guanajuato José Aguilar y 

Maya y el general Francisco L. Urquizo, mientras los del novio fueron Rómulo Gallegos, Andrés 

Eloy Blanco, Rómulo Betancourt y José Figueres; se contó con la presencia del primer mandatario 

de la nación.925  

Luis I. Rodríguez, posteriormente, fue nombrado Presidente de la Asociación México-

venezolana.926 

Otros ejemplos de las relaciones de trabajo, creación y amistad que algunos de los miembros 

de nuestro grupo tejieron con la elite cultural mexicana quedan claro al revisar las instituciones a 

las que ingresaban a colaborar. Como lo fueron las revistas Cuadernos Americanos y Humanismo. 

Publicaciones hermanas. 

En cuanto a la primera hemos de decir que la solidaridad y simpatía por la causa venezolana 

se manifiesta en que aceptaban la colaboraron no solo las figuras señeras, sino también de exiliados 

venezolanos que ni siquiera vivían en México, como Rómulo Betancourt, Pedro Duno, Juan Liscano 

o Domingo Alberto Rangel.  

En cuanto a Humanismo diremos que desempeñaba importante papel Rafael Loera y Chávez, 

figura estrechamente ligada a Cuadernos Americanos y “eventual mecenas de Humanismo” esta 

publicación también tenía abiertas las puertas a exiliados latinoamericanos y españoles, y con ellos, 

a los personajes del flujo de nuestro estudio, cuyos artículos y autorías mencionaremos en el 

apartado 2. “Participación en la vida cultural de México” del capítulo IX, “Actividades de los 

exiliados”, pero queremos hacer notar que sorprende que publicaciones editadas en México y 

financiadas por mexicanos tuvieran una vocación tan definidamente latinoamericanista, en lugar del 

nacionalismo rallado de chauvinismo que suele atribuirse al mexicano. 

En Humanismo los exiliados de nuestro estudio compartieron la aventura editora con los  

mexicanos Pablo González Casanova, Andrés Henestrosa, Andrés Iduarte, Carlos Pellicer, Alfonso 

Reyes, Luis I. Rodríguez, Jesús Silva Herzog, Alfonso Caso, José Iturriaga, Jorge Carrión y Pedro 

de Alba. Los académicos españoles Juan de la Encina y Manuel Sánchez Sarto, el primero 

historiador y crítico de arte, y el segundo economista.927 

En 1953, cuando Luis Hernández Solís gestionaba que el gobierno mexicano concediera 

asilo a su familia, el Secretario General del Comité Ejecutivo de la Unión Linotipográfica de la 

República Mexicana, Javier Sardaneta, envió una carta al Secretario de Relaciones Exteriores de 

México Luis Padilla Nervo, en la que recomendaban el caso de “las esposas de los Diputados 

venezolanos licenciados Jovito Villalba y Luis Hernández Solís,” quienes “una vez expulsados 

éstos, fueron víctimas de constantes molestias y persecuciones, no permitiéndoseles salir del país, 

                                                           
925 El Universal, México DF. domingo 16 de noviembre de 1952, p. 38. 
926 LÓPEZ MATEOS, /R. BETANCOURT,  La fraternal, venturosa, sincera y perdurable amistad… 

p.156. 
927 KOZEL, Latinoamérica en la primera etapa de Humanismo. 
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manteniéndolas prácticamente como rehenes. Ante el peligro que las amenazaba, solicitaron y 

obtuvieron el asilo de nuestra Embajada. Dados los extremos a que ha llegado aquella dictadura, no 

es de extrañar que pretenda oponer obstáculos al salvoconducto que solicitará nuestro Embajador 

para las señoras asiladas.” 

Y pasaba a explicar que Hernández Solís “es un luchador por la causa democrática de 

Venezuela bien conocido de nosotros, a quien consideramos un compañero por haber sido durante 

varios años miembro activo de este Sindicato, pues aquí trabajó y estudió, graduándose de abogado 

en la Universidad Nacional de México, y por ser dos de sus menores hijos mexicano por nacimiento, 

los cuales se encuentran asilados junto con su señora madre en nuestra Embajada de Caracas.”928 

Años después de los hechos que nos ocupan, con motivo de la visita que hizo a nuestro país 

el presidente de Venezuela Rómulo Betancourt, Excélsior publicó una extensa entrevista a don Luis 

I. Rodríguez, entonces embajador de nuestro país en Venezuela, el reportero describe así los festejos 

del 6 de enero de 1963, donde pasa a describir la celebración que tuvo lugar en la embajada: 

Ese día reunió el embajador Rodríguez a todos los hijos de familias venezolanas nacidos en México 

durante el periodo 1948-58. El mayor, “el decano”. Como se le llamó, había nacido en los albores de 

la dictadura de Pérez Jiménez, en el inicio del éxodo de miles de venezolanos. Fue algo así como el 

patriarca y gran jefe de esa fiesta, que a la postre se tradujo en mucho más que una simple “reunión 

alegre”, por el simbolismo que entrañó, por el reflejo de la amistad de dos pueblos, materializada ésta 

en trescientos chiquillos que correteaban y hacían sufrir a los mayores con las estridencias de sus 

silbidos. 

 Y de allí explica que “el venezolano es uno de los pobladores de Nuestra América que cultiva con 

mayor celo el sentimiento de la gratitud. Supera a casi todos o a todos en este orden de valores. 

 Y MENCIONA: “Aquí fundaron un hospital. Fue en Texcoco. Ellos lo edificaron y estudiantes 

venezolanos de la Facultad de Medicina, junto con sus maestros, venezolanos todos, lo atendieron 

durante años de la primera a la última de sus salas. 

 ¿Pero que ocurrió una vez que las doscientas familias de asilados retornaros a su patria? ¿Murió el 

hospital? 

 Subsistió y subsiste la pequeña institución, gracias al esfuerzo y al dinero de hombres y mujeres 

agradecidos. Los recursos se recaudan en Caracas cada año y se envían puntualmente a México. 

 Y esto también tiene un antecedente que nos confía el ex gobernador de Guanajuato: 

 El 15 de septiembre, a las once de la noche y durante las primeras horas del día siguiente, “El Grito 

de Dolores” tiene un eco en la Plaza El Silencio, la más grande y nos dicen que la más hermosa de la 

capital de Venezuela. 

                                                           
928 Carta que el Secretario General de la Unión Linotipográfica de la República Mexicana, Javier Sardaneta, 

envió el 4 de marzo de 1953 al Secretario de Relaciones Exteriores de  México  Luis Padilla Nervo, en 

AGE. expediente III-2136-3. 
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 Allí, con la réplica de la campaña que tañeron las manos del cura Miguel Hidalgo a manera de 

estandarte, se vive una fiesta muy mexicana. Esa noche y esa madrugada no hay más motivo de 

regocijo que el que pueda nacer de México y de sus evocaciones. 

 A la Plaza del Silencio concurre el Presidente Rómulo Betancourt. Está presente, desde luego, 

nuestro embajador. Van también los ministros del Gobierno de Venezuela, senadores, diputados, 

banqueros, comerciantes, intelectuales, hombres de todas las esferas. 

 Muchas señoras trabajan en “puestos” dispersos por la enorme Plaza. Entre ellas, la esposa del 

Presidente de la República. 

 Se ocupan en tareas ajenas a las ordinarias. Hacen tamales, buñuelos, mole, tacos, chiles rellenos. 

 Ponen celo en cobrar y centavo que reciben es para el hospital de Texcoco. Cobran ellas, pero antes 

cobraron los guardianes de la plaza, que no dejan pasar a nadie, salvo a aquel que entrega la cuota 

fijada. Si no entrega sus boletos, no come mole poblano, ni tacos, ni se divierte con la música mexicana, 

ni bebe aguas frescas. 

 Trescientos mil pesos reuniéronse así el pasado 15 de septiembre. Sobró dinero. El hospital texcocano 

tendría más que suficiente para todo 1963. Podría guardarse algo ¿Guardarse? De ninguna manera. Y 

el excedente le fue entregado un día al doctor Jaime Torres Bodet por el senador Luis Hernández Solís, 

presidente de la asociación México-venezolana, con esta explicación: 

 Este dinero, señor ministro, es para dos escuelas prefabricadas. Es dinero del pueblo venezolano, que 

vive agradecido a ustedes, los mexicanos.”  

Y tras referir que la señora Carmen Valverde de Betancourt trabajó tres años de maestra en Peralvillo, 

sigue: 

 El doctor Rómulo Betancourt las llama “deudas de gratitud. (…) En México se apresurará por 

liquidar esas deudas. 

 Lo hará por un medio: condecorará a cuatro personas para él especialmente queridas: 

 Una de ellas, la primera, es don Rodrigo de Llano, nuestro director general hasta el último día del 

mes pasado.” (...) “Las otras personas con las que zanjará “deudas de gratitud” son: 

 Don Arcadio Ojeda, el licenciado Fernando Román Lugo y don Aquiles Elorduy. 

 Dice el licenciado Rodríguez: “A don Arcadio Ojeda, viejito, prietito, por su actuación como jefe del 

Departamento de Población en tiempos de Marcos Pérez Jiménez. El, aquí, en México, fue el paño de 

lágrimas de los asilados. 

 A Román Lugo: 

 Fue subsecretario de Gobernación en ese tiempo. El cambiaba la situación de asilado por la de 

inmigrante a muchos venezolanos. Los 2,300 pesos “per cápita” que deberían cobrarse eran 
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condonados por don Adolfo Ruiz Cortines, Presidente de la República, siempre y cuando llevaran los 

documentos el aval de don Rómulo Gallegos. Y don Rómulo Gallegos firmaba.”929 

Un protagonista de los hechos, el médico José Rafael Neri escribe su testimonio al respecto: 

Los mexicanos fueron anfitriones excelentes (...) Hicimos de visitantes sin convite, demasiado 

numerosos, con quienes tuvieron que compartir muchas cosas (...) las sillas en las aulas ya bien 

repletas por ellos mismos, la comida, el agua, el tequila y la cerveza, el paisaje y el aire. El pueblo 

mexicano nos tendió siempre la mano amiga. Dentro de la seriedad e introversión que lo caracteriza, 

encontramos siempre en él una delicada sensibilidad para sentir como nosotros sobre los mismos 

valores y las mismas circunstancias. A pesar de ser solemnes y de una invariable reserva, refractaria 

hasta el alcohol, nuestra comunicación era fluida y sincera. Su educación era innata y su sentido del 

humor fabuloso; el sabio manejo de ese humorismo, siempre original (...) facilitó siempre entre 

nosotros el establecimiento fácil de una corriente de mutua y franca simpatía. Ese era el mexicano 

con quienes vivimos tantos venezolanos tantos años: introvertido, humorista, serio, severo, cordial y 

solidario. 

 Todas las instituciones mexicanas, las públicas y las privadas, condenaron la asonada militar 

que derrocó al Presidente Rómulo Gallegos, desde el Gobierno hasta la Central de Trabajadores de 

México (CTM). Las difíciles y siempre desconcertantes diligencias de legalizar los documentos de 

identificación correspondientes a cada exiliado pudieron realizarse con la facilitación más solícita de 

los organismos competentes de la Secretaría de gobernación. Ninguno de nosotros podrá olvidar la 

manera como en la Gobernación atendieron y dieron solución a los problemas más complicados, 

gracias a la dedicación y sensibilidad del alto funcionario de dicha dependencia, Arcadio Ojeda, 

comisionado especial para atendernos. 

 Todos los sectores políticos, intelectuales y artísticos contribuyeron con su cuota al esfuerzo 

de solidaridad mexicana. El General Lázaro Cárdenas (...) fue el primero en movilizarse y tras de él, 

como era de esperarse, mucho de México. El Presidente Cárdenas puso a la orden del Presidente 

Gallegos una casa en Morelia (...) El Gobernador del Estado de Michoacán, Dámaso Cárdenas, le 

puso a la orden un automóvil permanente con chofer. Entabló una íntima relación de amistad con 

Emilio Romero Espinoza, Oficial de Gobernación de Morelia (...) En la misma ciudad, la Universidad 

abrió sus puestas complacida y fueron muchos nuestros estudiantes que lograron continuar los 

estudios superiores, hasta obtener el grado correspondiente.930 

Y sigue mencionando más nombres: 

Leopoldo Zea, Jesús Silva Herzog, Ignacio Chávez –“El médico de cabecera de Rómulo 

Gallegos y Andrés Eloy Blanco, en cuyas atenciones yo estaba de colaborador permanente”, Fernando 

Benítez, Andrés Henestrosa, Isidro Favela, Fredo Guillén, Mauricio Magdaleno, Carlos Pellicer, 

Alfonso Reyes “cuando Andrés Eloy Blanco lograba verlo en Cuernavaca perdía la noción de las horas, 

y lo oía y oía hasta gastar todo el tiempo que no aceptaba relojes.” Luis I. Rodríguez, Diego Rivera, 

Juan Rulfo, David Alfaro Siqueiros, Eduardo -Orfila y León Felipe, y pasa a enlistar médicos y otros 

“amigos de la intimidad”, como María de García de Alba, Edmundo Zamudio y su esposa Carmen 

Mayer, Esperanza Branvila, Samuel Polanco y María Toledano, María Eugenia Polanco Toledano, y 

“Eulogio Campos quien tenía una casa de abasto donde los exiliados tuvimos siempre crédito abierto 

y algunos vinieron a cancelarlo desde Venezuela. 

                                                           
929 RAMIREZ, “El arribo de Betancourt”, Excélsior, 23 de febrero de 1963, Primera plana y p. 8. 
930 NERI, La embajada que llegó del exilio, pp. 33-35. 
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 Todo este México, por voluntad de ellos mismos, estuvo siempre a disposición del exilio venezolano. 

Así nos acogió desde entonces y para siempre. Allá está todavía nuestro corazón. 931 

En apoyo a las palabras de Neri, encontramos un interesante detalle: el mencionado  

Epistolario de Lázaro Cárdenas incluye cartas del general no sólo al presidente-novelista, sino 

también ¡y dando trato de “amigo”! a otros miembros del grupo, las encontramos a Ricardo 

Montilla, Gustavo Machado, Arturo Briceño y, particularmente, a Diego Córdoba, ¡a quien trata de 

“tú”, y le apadrinó a su hijo Diego!.932 

Fernando y Graciela Key “Recuerdan, también, sus contactos con el mundo cultural mexicano. 

En especial a Diego Rivera y Siqueiros a quienes veían mucho en las jornadas de recolección de 

fondos que para los refugiados venezolanos hacía el Partido Comunista Mexicano. “Había mucha 

solidaridad entre el PCV y el Partido Comunista de México, los fondos eran para ayudar a la 

resistencia.”933  

En cuanto a Vicente Gamboa Marcano, escribe Bustamante: “No pocas fueron las amistades 

que con mexicanos hizo”, y enumera entre éstas al licenciado Palomera Castro, Gerente del Banco 

Nacional de México, al ingeniero Ramón Berruete, Director de la Fábrica de Armas y al 

popularísimo Gamboín, animador de televisión.934 

También había contactos previos al exilio: En las bibliotecas de la capital mexicana 

encontramos libros dedicados que demuestran algunas de esas relaciones, como por ejemplo, la 

dedicatoria del ejemplar de la novela Balumba que conserva la biblioteca “Daniel Cosío Villegas” 

de El Colegio de México, la cual su autor, Arturo Briceño, dedicó a Carlos Pellicer en febrero de 

1948.935  Pedro Beroes buscó a sus viejos amigos mexicanos Enrique Ramírez y José Alvarado “los 

tres fueron dirigentes de la Juventud Comunista de ese país”. 936 El pintor Gabriel Bracho, cuando 

llegó al país en 1956 con su esposa e hijos “contactan con Adrián Villa Gómez, secretario de 

Siqueiros y compadre de Gabriel.” 937  

También merece citarse la opinión de Josefina Bustamante: 

México es para Josefina algo muy especial y desde el primer momento de su llegada recibió 

un buen trato. “El mejor que puede recibir un ser humano lejos de su país”. Recuerda que las 

autoridades siempre fueron justas y atentas con los exiliados y reconoce la labor que hizo por todos 

los venezolanos Arcadio Ojeda, alto funcionario de gobernación. (...) Tiene recuerdos para gente como 

                                                           
931 NERI, La embajada que llegó del exilio, pp. 35-42. 
932 Carta de Lázaro Cárdenas a Diego Córdoba del 10 de octubre de 1966 y del 13 de mayo de 1968, en 

Epistolario de Lázaro Cárdenas, vol. II, pp. 190-191 y 363. 
933 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 89. 
934 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 59. 
935 Ver imágenes 18 del Anexo 14. 
936 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 24. 
937 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios, p. 27. 
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Andrés Henestrosa y su esposa (...) el poeta que suplía muchas necesidades y para los desterrados de 

otros países que también eran muy solidarios. 938 

Dos testigos de la época nos amplían y confirman el listado; Diana Montilla Rugeles respondió 

a nuestra pregunta de quienes eran los amigos y apoyos mexicanos de su padre “Yo me acuerdo de 

Lázaro Cárdenas, del maestro Pellicer, de López Mateos, y el hijo del general Lázaro Cárdenas, 

Cuauhtémoc, del maestro Silva Herzog, que yo recuerde.939 Mientras Cleria Varela Rico, a la 

pregunta ¿Los exiliados tenían amigos mexicanos que los apoyaran? Respondió “me acuerdo de que 

el general Cárdenas era amigo de don Rómulo, y que Arturo Azuela era amigo de Miguel García 

Mackle, por eso yo lo conocí.”940 Mientras Carlos Machado Allison recuerda la cercanía de su padre 

–el comunista Eduardo Machado- con el general Heriberto Jara.941 

Importantes personajes e instituciones mexicanas manifestaban permanentemente su repudio 

por la dictadura que gobernaba Venezuela, y, consecuentemente, simpatía con la causa de los 

exiliados; Rómulo Betancourt comenta que, tras la denuncia que hizo sobre las colonias de El 

Dorado el periódico caraqueño Ultimas Noticias el 8 de octubre de 1949, se pronunció la opinión 

venezolana y latinoamericana, en el caso de nuestro país comenta que en México, un grupo de 

intelectuales, encabezado por Alfonso Reyes, Enrique González Martínez y Jesús Silva Herzog, al 

denunciar lo sucedido en Venezuela, concluían su declaración así: “Invitamos a adherir a nuestra 

protesta a quienes desean ver libre a América de aquellas formas de sevicia y regresión inhumanas 

que parecían desaparecidas con el triunfo de las naciones democráticas contra los sistemas fascistas 

en Europa.”942 

 En Marzo de 1952 una nota aparecida en Noticias de Venezuela mencionaba que se había 

constituido en la capital mexicana el “Comité Olga Luzardo pro Libertad de los presos 

venezolanos”, “integrado por nueve organizaciones femeninas, ha desarrollado una intensa 

actividad desde su instalación.” 

 Tras mencionar que las organizaciones, de diversas tendencias, acordaron crear el comité 

con el nombre de “quien, como es sabido, se halla en delicadas condiciones de salud en una prisión 

venezolana” seguía informando: 

 El lunes 3 de marzo concurrió una comisión, formada por 12 distinguidas damas mexicanas, 

a la Embajada, otra comisión, compuesta por 14 damas, en representación de otras organizaciones, 

dejando, al igual de la anterior, una comunicación de protesta y solidaridad. El sábado 8 de marzo, 

al finalizar la Semana Internacional de la Mujer, alrededor de cien mujeres portando carteles, 

                                                           
938 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios, p. 37. 
939 Entrevista a Diana Montilla Rugeles, Querétaro, 22 de abril de 2016. 
940 CERVANTES VARELA, “El exilio venezolano en México en los recuerdos de una protagonista” p. 4. 
941 Entrevista a  Carlos Machado Alison, Caracas 2018. 
942 BETANCOURT, Venezuela política y petróleo, p. 481. 

Reyes mantuvo una relación amical epistolar y personal muy cercana con las figuras señeras, pero más aún 

con Mariano Picón Salas, con quien, como dijimos, tenía una relación previa. 
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manifestaron dentro y fuera de la Embajada de Venezuela los principales carteles exhibidos 

proclamaban: 

 “El COMITÉ OLGA LUZARDO EXIGE LA LIBERTAD DE LOS 7.000 PRESOS 

POLITICOS VENEZOLANOS”. 

 “CINCUENTA MUJERES SUFREN PRISION ARBITRARIA EN VENEZUELA”. 

“OLGA LUZARDO AGONIZA EN UNA CARCEL DE VENEZUELA”. 

“LA DICTADURA MILITAR VENEZOLANA PERSIGUE Y ENCARCELA A LAS MUJERES”. 

“OLGA LUZARDO GRAVEMENTE ENFERMA EN UNA CARCEL VENEZOLANA”. 

 Y pasaba a mencionar las principales organizaciones que participaban en esa campaña: la 

Institución Mexicana de Trabajadoras Sociales, la Unión de Mujeres Revolucionarias de México, la 

Sección Femenil de la Federación de Partidos del Pueblo, la Organización Femenina Luz y Patria, 

la Alianza Nacional de Agrupaciones Revolucionarias, la Confederación de Mujeres de México, la 

Sección de Emancipación Dogmática Femenina, el Bloque de Mujeres Revolucionarias de México 

y la Unión Democrática de Mujeres de México. 

 Y citaba algunos de los argumentos esgrimidos: “Olga Luzardo es madre de una niña que se 

encuentra en la edad en que más se requiere de atención maternal. Que era la segunda vez que era 

secuestrada políticamente, Y seguía: 

en virtud de la exposición anterior, solicitamos de usted, Señor Embajador, se sirva trasladar 

a su gobierno el sentimiento solidario del movimiento femenino en favor de OLGA LUZARDO y el 

pedimento concreto de que se nos informe acerca de los rumores que han traspuesta la estricta censura 

oficial en torno al fallecimiento de OLGA LUZARDO. En el caso que esperamos y deseamos que se 

encuentre aun viva, pedimos se le otorgue la garantía humana de levantar la incomunicación en que 

se halla, que se le brinde el tratamiento médico que requiere su delicado estado de salud, que se le 

devuelva el goce de su libertad, y, reiteramos asimismo, la voluntad de recibirla en el seno del 

movimiento femenino mexicano a fin de proporcionarle las atenciones y cuidados que su salud y sus 

altos méritos le acreditan en el caso de que la Junta de Gobierno prefiera, en lugar de devolverle su 

libertad incondicional, expatriarla como ha hecho con tantos otros venezolanos, hombres y mujeres. 

 Firmaban por el Comité Ejecutivo de la Unión Democrática de Mujeres Mexicanas su 

presidente, Mireya R. de Huerta, la vicepresidenta Sol Rubín de la Borbolla, y la Secretaria de la 

Organización Paula Medrano.943 

El Popular, del 10 de enero de 1953, insertaba una incendiaria carta titulada “Protesta la 

Opinión Democrática” dirigida al “Palacio de Miraflores”, allí leemos: 

Los suscritos, defensores del derecho del hombre a la vida y a libertad, y amantes del 

progreso, estamos justamente alarmados por las frecuentes noticias que llegan de ese país acerca de 

graves atropellos a la dignidad humana y a la vida de ciudadanos que aspiran a una Venezuela 

democrática, lo cual es considerado como “delito” por el gobierno de facto que ustedes presiden. 

                                                           
943 “Se ha constituido en México el “Comité Olga Luzardo Pro Libertad de los Presos Venezolanos” Noticias 

de Venezuela..., año I, n°8, 17 de marzo de 1952, p. 9. Cabe señalar que posteriormente Olga Luzardo fue 

excarcelada y también encontró refugio en México. 
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Hemos sabido que ciudadanos valiosos como los doctores Luis Augusto Debuc, Octavio 

Lepage, Raúl Ramos Jiménez; de conocidos dirigentes obreros como Jesús Faría, Luis Tovar, Pérez 

Salinas, Radamés Larrazábal, llevan dos años y medio de secuestro en la penitenciaría San Juan de 

los Morros y otras cárceles 

Y continuaban hablando de Guasina, donde estaban sometidos a trabajos forzados más de 

mil secuestrados políticos, de que en otras prisiones había más de dos mil más, incluyendo mujeres 

y adolescentes, de las torturas aplicadas por la policía política, de sus asesinatos, ante todo lo cual 

“formulamos ante ustedes nuestra más enérgica protesta y exigimos, a nombre de América 

progresista el establecimiento de un régimen de derechos y de garantías en Venezuela, la libertad 

de los secuestrados, el cierre del campo de Guasina, el regreso de los exiliados, y el cese de las 

torturas y los asesinatos políticos”. 

Firmaban Vicente Sáenz, Leopoldo Méndez, José Rogelio Álvarez, Ernesto Álvarez Nolasco 

(secretario de la Asociación Mexicana de Periodistas) Francisco de la Garza (sección 21 de 

Petroleros), José M. Venegas, (Sección 21 S.T.P.R.M. y U.Q.), Mireya Huerta, Paula Gómez 

Alonso, Carlos Barranco, Diego Rivera, Carlos Noble, Frida Kahlo, Germán Núñez B. (Universidad 

Obrera de Tampico), Federico González Leija, Adelina Zendejas, Edelmiro Maldonado. Dirigentes 

obreros de Panamá, Costa Rica, Bolivia, docentes mexicanos, y exiliados venezolanos, entre quienes 

vemos los nombres de Rafael J. Neri, José Ramón Almea, Pedro Beroes, Eduardo Jibaja, Fernando 

Key, Violeta de Valcárcel, Gustavo Machado, Guillermo Besembel, Horacio Ornés G., Blasmin 

Antic, José Carrillo, Pedro Laprea, Martin J. Ramírez, Hernani Portocarrero, Ernesto Prado, y mil 

quinientas firmas más…944 

También la Confederación de Trabajadores de América Latina, y de su presidente, Vicente 

Lombardo Toledano, manifestaron apoyo permanente a los trabajadores venezolanos. Son muy 

numerosas las cartas y telegramas que envió esa organización reclamando la libertad de los líderes 

presos que conserva el Fondo Histórico Vicente Lombardo Toledano. Ejemplos de lo cual fueron la 

circular dirigida a las organizaciones obreras, pidiendo la libertad del dirigente petrolero venezolano 

Max García, 945 El telegrama que el 26 de enero de 1953 Lombardo dirigió al coronel Marcos Pérez 

Jiménez con motivo de la aprehensión de Carnevali y otros dirigentes, ante lo cual “dirigimos, usted 

nombre movimiento obrero latinoamericano, pidiendo respeto para sus vidas y su libertad 

inmediata.”946  Y los comunicados del 20 de julio de 1953, donde el líder y la CTAL se dirigieron a 

la Asociación Internacional de Juristas Democráticos en torno a la situación que vivía Venezuela, 

enviándoles un panorama de los hechos, en su argumentación añadían la disposición transitoria de 

la Constitución de 1953, que dejaba en las manos del gobierno militar la adopción de medidas, que 

cita textualmente “TERCERA.- Entretanto se completa la legislación determinada en el Capítulo 

sobre Garantías Individuales de esta Constitución, se mantienen en vigor las disposiciones 

                                                           
944“Protesta la opinión democrática”, Noticias de Venezuela..., año II, n°18-19, p. 11. Tomado de El 

Popular, México, DF. 10 de enero de 1953. 
945 “Salvemos la vida de Max García!”, Noticias de Venezuela..., n°11-12, julio de 1952, p. 13. 
946 “Telegrama de V. Lombardo Toledano”, Noticias de Venezuela..., año II, n°52-53, p. 10 (nótese que no 

le da el título de presidente). 
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correspondientes del gobierno provisorio y se autoriza al Presidente de la República para que tome 

las medidas que juzgue convenientes a la preservación en toda forma de la seguridad de la Nación, 

conservación de la paz social y el mantenimiento del orden público.”947 

También en territorio mexicano Lombardo y la CTAL prodigaron apoyo para los líderes 

obreros que llegaban a México; Rodolfo Quintero -quien tenía contacto epistolar con Lombardo 

desde 1940- y Federico Rondón fueron nombrados miembros del Comité Central de CTAL, “en 

representación del movimiento sindical de Venezuela”948. Y Enrique Ramírez y Ramírez, miembro 

mexicano de la CTAL, escribió a Lic. Carmen Otero Gama -de la Secretaría de Gobernación- el 6 

de julio de 1951, donde le decía: “me permito presentar a usted al señor Francisco José Arrietti, 

antiguo amigo nuestro quien acaba de llegar de su país Venezuela expulsado por el gobierno 

dictatorial (...) el secretario de la CTAL tiene interés de que este compañero normalice su situación 

legal en México como asilado político con derecho a trabajar, por eso le ruego a usted tenga la 

bondad de ayudarlo para este objeto.”949  

Cinco años después, la actitud era la misma; el 3 de enero de 1956, Lombardo Toledano 

escribía al licenciado Primo Villa Michel, Director del Instituto Nacional de la Vivienda, donde le 

decía:  

Me permito presentar a mi compañero y amigo el señor Rodolfo Quintero, pasante de la 

Escuela de Antropología, y miembro del comité central de la CTAL, quien desea prestar sus servicios 

a la institución al digno cargo de usted, con el objeto de continuar sus estudios y presentar su tesis 

profesional. Dada la capacidad del señor Quintero y su dedicación a los problemas sociales, creo que 

podría prestar sus servicios con eficacia, por lo cual le ruego se sirva atenderlo y prestarle su 

valiosísima ayuda. 950 

Detalle particularmente interesante nos pareció el que encontramos en el Diccionario 

Histórico de Venezuela, según el cual el líder Jesús Faría  –a quien, a la luz de lo que hemos 

encontrado, los gobernantes de Venezuela le guardaban especial encono- fue electo vicepresidente 

de la CTAL y Secretario General del PCV, estando en prisión... 951  

 

Los trabajadores mexicanos, en general, mostraron solidaridad por sus contrapartes 

venezolanos todo el tiempo. En febrero de 1955 diversas organizaciones obreras y campesinas del 

estado de Veracruz pedían, en respetuosa carta, dirigida al dictador, la libertad de Jesús Faría,952  

                                                           
947 “La CTAL se dirige a la Asociación Internacional de Juristas Democráticos”, Noticias de Venezuela..., 

año III, junio-julio de 1953, n°23-24, pp. 2-3. 
948 Fondo Histórico Vicente Lombardo Toledano, Universidad Obrera de México, AD. 72718 y 75750, 

Legajos 1009 y1049. (Este fondo guarda basta correspondencia entre Quintero y Lombardo). 
949 Carta de Enrique Ramírez y Ramírez escribió a Lic. Carmen Otero Gama, 6 de julio de 1951 .Fondo 

Histórico Vicente Lombardo Toledano, Universidad Obrera de México, AD. 58722 Legajo 833. 
950 Fondo Histórico Vicente Lombardo Toledano, Universidad Obrera de México, AD. 72769, legajo1010. 
951 Diccionario Histórico de Venezuela, Vol. II p.316, artículo “Faría, Jesús”. 
952 “Obreras y campesinas del estado de Veracruz pedían, en respetuosa carta, dirigida al dictador, la 

libertad de Jesús Faría” Noticias de Venezuela..., año IV, n°41, abril de 1955, p. 4. 
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Igor Medina, hablando de Andrés Hernández rememora:  

Se coloca, como traductor del francés al castellano, en la ORIT donde también trabajaba, 

entre otros sindicalistas venezolanos, Pedro Bernardo Pérez Salinas. Allí estuvo hasta que cayó la 

dictadura perezjimenista.” (...) y para integrarse mejor, por recomendación de Ángel Félix Bravo, 

otro de ellos, muchos sindicalistas exiliados se hicieron masones. Lo hicieron como una aventura que 

corrieron José Vargas, Juan Herrera, Vicente Gamboa Marcano y Pedro Bernardo Pérez Salinas. “a 

través de los hermanos masones muchas fueron las puertas que se nos abrieron. 

 La Confederación de Trabajadores de Venezuela en el exilio se constituyó en México. Allí 

estaban casi todos sus dirigentes empezando por su Presidente, Pérez Salinas. La organización fue 

reconocida por la Central de Trabajadores Mexicanos y muy respetada por todos. 953 

 También hemos encontrado la constante de que el doctor Ignacio Chávez honró con su 

amistad a diversos personajes de nuestro estudio -las figuras señeras, los doctores Pulido y Neri- 

cabe recordar que este galeno fue el director del Instituto Nacional de Cardiología entre 1944 a 

1961…954 

 Sin duda uno de los personajes mexicanos más cercanos al grupo de nuestro estudio y un 

gran apoyo fue don Luis I. Rodríguez, abogado por el Colegio de su estado natal, Guanajuato, 

diputado local, Secretario Particular del presidente Cárdenas, Gobernador de su estado, Presidente 

del Partido Revolucionario Mexicano, Embajador de México ante la Francia de Vichy –desde donde 

salvó la vida, junto con su Cónsul en Marsella, a miles de españoles republicanos- Chile y Canadá, 

y Senador de la República en las XLII y XLIII Legislaturas, quien –como se recordará- fue suegro 

de Ildegar Pérez Segnini, encabezó la demanda de diez senadores mexicanos por la vida y la libertad 

de Alberto Carnavali en 1953, firmó también numerosos escritos de apoyo en favor de los opositores 

venezolanos  y escribió Diálogos de Falcón (1953) y, junto con Gonzalo Barrios, “La patria de 

Bolívar secuestrada. El crimen político y la intervención capitalista; nos parece que su designación 

como Presidente de la Asociación México-venezolana fue acertada y justa. 

El estudiantado mexicano también manifestó su apoyo a sus compañeros venezolanos en 

diversas ocasiones, punto que trataremos en el capítulo IX, relativo a los estudiantes. 

En cuanto a la actitud del pueblo llano mexicano hacia el Grupo de nuestro estudio citamos 

la opinión de Yolanda Villaparedes, “En cuanto a los mexicanos, ellos son extremadamente 

chauvinistas. No sabían porque estaba uno allí, ni les interesaba. Pero en lo personal son excelentes 

                                                           
953 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 85. 

“ORIT: Organización Regional Interamericana de Trabajadores es la sección sindical para América de la 

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL). Fundada el 12 de enero de 1951 

en México. Creada a partir de la Confederación Interamericana de Trabajadores (CIT 1948-

1951)”.Wikipedia, artículo “ORIT”. 
954 LUNA, Alba, Ignacio Chávez Sánchez, 1920-1922, p.62. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Internacional_de_Organizaciones_Sindicales_Libres
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1951
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Interamericana_de_Trabajadores
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amigos”955 mientras Josefina Bustamante “También reconoce el amor con el que les trataron los 

mexicanos que nunca discriminaron a los desterrados.”956 

V.2 El gobierno mexicano ante los exiliados venezolanos  

Tras haber observado la actitud de las autoridades mexicanas para nuestro grupo de estudio, 

y tras la revisión del subcapítulo anterior –en la que vimos la calidad de sus amigos mexicanos- 

podemos afirmar que el gobierno mexicano tuvo una actitud de aceptación y tolerancia para con 

nuestro grupo de estudio, al colmar de atenciones a las figuras señeras, y al proteger éstas al resto 

del grupo, éste en su conjunto resultaba protegido, atendido y beneficiado.  

Es notable observar que al mismo tiempo que la ley prohibía reiteradamente que los 

residentes trabajaran, éstos lo hacían en la práctica, y no en la economía informal, sino en 

instituciones o publicaciones visibles; son numerosos los casos de “excepciones” que encontramos, 

lo que nos deja claro que las autoridades mexicanas se hacían de la vista gorda ante la infracción a 

la prohibición de trabajar de los venezolanos; en cuanto hemos leído y escuchado, jamás hemos 

tenido noticia de que alguien fuera detenido por infligir esa disposición... 

Lo que sí hemos encontrado es que el gobierno mexicano espiaba al Partido Comunista 

Mexicano, y con él a los miembros de los demás partidos comunistas del mundo que con él se 

reunían.  

En el Archivo General de la Nación se conservan los detallados “Memorandums” rendidos a 

la Procuraduría General de la República, al parecer tomadas por un espía que había infiltrado la 

propia institución en el Partido Comunista Mexicano, de cuyas juntas nos informa, entre los 

nombres frecuentes encontramos los de David Alfaro Siqueiros, José Chávez Morado, y el de los 

cubanos Nicolás Guillén, Manuel López, Joaquín Ordoquí y Edith García Buchaca. En el informe 

del 22 de septiembre de 1954 dice que en el local de la Juventud Comunista (Tabasco 45), se reunió 

el congreso nacional del Partido Comunista, con delegados estatales y “fraternales” de los partidos 

comunistas de Nicaragua, Chile, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Cuba, Canadá, España y Estados 

Unidos, y, en el día siguiente, los miembros del Partido Comunista Venezolano en el exilio. En el 

memorándum del 30 de noviembre de ese año se acordó “Cooperará con este comité una red de 

abogados de filiación comunista, que trabajaran en cada uno de los casos ara proteger a los prófugos 

de los países latinoamericanos.”957  

El Memorandum del 14 de diciembre de 1954 leemos:  

Se han obtenido informes confidenciales en la Dirección del Partido Comunista Mexicano, en el 

sentido de que por Acuerdo del Cominform, reunido en esta Capital, se formará un nuevo organismo 

                                                           
955 PETZOLDT y BEVILACQUA, en Nosotras también nos jugamos la vida, pp. 301-302. 
956  MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios, p. 37. 
957 AGN, “Informes de Comunistas Norteamericanos”, 544.61/7, caja 0861. 
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de lucha contra el Imperialismo y las Dictaduras Militares que gobiernan algunos países en la América 

Latina. 

 Este nuevo organismo se integrará con elementos de la extinta “Legión del Caribe” y de la Unión 

Democrática Centroamericana, del Club Revolucionario Nicaragüense, del Partido Vanguardia 

Popular de Costa Rica, el Partido Acción Democrática de Venezuela y el Partido Socialista Popular de 

Cuba y Santo Domingo; el centro de operaciones de este grupo será establecido en México y operará 

bajo la denominación de “Legión de Cooperación Popular de los Pueblos Libres de América Latina. 
958 

Hemos encontrado sólo un molesto incidente contra un miembro de nuestro grupo de estudio 

que fue obra del gobierno mexicano: el 14 de febrero de 1955 la cúpula del Partido Comunista 

Venezolano escribió al presidente Ruiz Cortines y al licenciado Ángel Carvajal para exponerles que, 

en la mañana del 8 de ese mes Eduardo Machado fue detenido en su domicilio -Río Danubio 17- 

por agentes del Servicio Secreto, y conducido a la jefatura de policía, donde permaneció 4 días, “en 

la humillante compañía de malhechores, privado de la indispensable alimentación y durmiendo 

prácticamente a la intemperie, sobre el duro entablado de una helada habitación. 

Seguían mencionado que Machado no había dado motivo alguno, que no había ningún auto 

judicial en su contra, cuando la esposa recorrió las dependencias policiales, le decían que ignoraban 

el paradero de su marido, al cual no le pudieron hacer llegar sus medicinas con que conservaba su 

quebrantada salud, “todavía resentida a causa del inhumano tratamiento que recibió en las cárceles 

de la tenebrosa dictadura venezolana”. Y seguían: 

Una tendenciosa información aparecida en un diario de esta capital, vino a enterarnos de que 

Eduardo Machado había sido detenido con varios ciudadanos de diversas nacionalidades 

latinoamericanas, en relación con un absurdo e imaginario complot, que seguramente sólo existió en 

la mente ofuscada o largamente pagada del gacetillero, contra el Vice-presidente de los Estados 

Unidos de Norteamérica, señor Richard Nixon, para esos momentos de visita en México. 

En nuestra condición de asilados políticos, estamos profundamente reconocidos al pueblo y 

al gobierno de México, por habernos brindando generosa hospitalidad cuando un acto arbitrario e 

inicuo de la dictadura perezjimenista nos privó del humano y legítimo derecho de vivir en nuestra 

propia patria. A tan generosa hospitalidad hemos correspondido, como revolucionarios, como 

venezolanos y como hombres de bien, observando la más irreprochable conducta en nuestra vida 

pública y privada, expresión única de la fe política que profesamos y de la severa moral humana que 

la adhesión a esa fe reclama, y acatando estrictamente las leyes de la República, en particular las 

relativas a nuestros deberes como asilados. (...) nuestra fe revolucionaria repudia (...) los actos de 

terrorismo, generalmente estériles y contraproducentes, “ y demandaban con todo respeto”, 

protección y seguridad para nuestras personas y familias, “México honra a los asilados políticos que 

se acogen a su hospitalidad, (...) la presencia de los asilados políticos Americanos , entre los cuales 

nos contamos, contribuye en algo a darle a México su fisonomía republicana, y a distinguirla de 

nuestros países, sometidos a las más brutales dictaduras. (...) 

Pedimos con todo respeto y acatamiento se investigue el hecho denunciado y se apliquen las 

sanciones legales a que haya lugar. 

                                                           
958 Memorándum del Partido Comunista Mexicano del 14 de diciembre de 1954, AGN, Fondo Presidentes, 

Adolfo Ruiz Cortínes, exp. 573.12/8, caja 0699. 
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Firmaban Pedro Beroes, ing. Fernando Key Sánchez, Jesús Sanoja, doctor Héctor Marcano 

Coello, ingeniero Carlos Augusto León, doctor Gustavo Machado, Hernani Portocarrero, Porfirio 

Gómez, Ismael Matos Mérida y Guillermo Besambel.959 

Guillermo García Ponce –comunista también- añade un recuerdo: “Cuando Machado 

pregunta sobre los motivos de su prisión, el Coronel Mendoza, jefe de Oficina Federal de Seguridad, 

dice que las autoridades mexicanas no tienen ningún cargo en su contra pero deben atender una 

exigencia del gobierno de Estados Unidos”.960 

V.3 Apoyos de otras nacionalidades 

 Habría que sumar a los apoyos mexicanos algunos otros de personas de otras nacionalidades; 

ya hemos hablado largamente de sus contactos con los exilios español y los procedentes de  América 

Latina que radicaban en el propio México, al que podríamos añadir la amistad entre Gabriela Mistral 

y John Dos Passos con don Rómulo Gallegos,961 a la artista cubana Ninón Sevilla -entonces estrella 

del cine mexicano- quien recibía en su casa a conspiradores de la causa cubana y venezolana,962 y a 

la peruana Laura Meneses –la esposa del patriota portorriqueño Pedro Arbizu Campos- quien, 

estando él en prisión en Estados Unidos, fijó su residencia en México en la década de los cincuentas, 

lugar donde  solía hospedar y ayudar a latinoamericanos en dificultades, y a venezolanos entre 

ellos.963  

El 26 de febrero de 1958, la comisión permanente del Fondo Internacional de Solidaridad 

de la Unión Internacional de Sindicatos acordó conceder ayuda para la repatriación de Federico 

Rondón y Rodolfo Quintero y su familia, enviando en un giro dinero para el efecto. 964 

También contaron con el apoyo de compatriotas, tanto los que vivían en México pero que 

no eran exiliados, como de los que continuaban en su patria: De los primeros vienen a nuestra mente 

cuatro personas: el viejo residente Humberto Tejera, el tantas veces mencionado Mariano Picón 

Salas, el acaudalado petrolero Gustavo Escobar –padre de la célebre escultora Marisol Escobar965- 

y la actriz del cine de aquella época de oro Hilda Vera Fortique, hermana de la exiliada Elsa Vera.  

Tenemos claro que eran más los venezolanos de la época que sentían admiración o simpatía 

por los personajes de nuestro estudio, que por el gobierno dictatorial; mencionaremos un ejemplo 

de alguien lejano del idealismo de nuestros personajes: el testimonio de un jugador y estafador 

venezolano que en un libro autobiográfico describe una vida aventurera repartida en diversos países 

de América, donde inserta una anécdota de un encuantro con Gallegos en México en enero de 1950; 

                                                           
959 “México honra a los desterrados cuyo asilo contribuye a darle a México su fisonomía republicana”. 

Noticias de Venezuela..., n°40, México DF, febrero-marzo de 1955, p. 5. 
960 GARCÍA PONCE/ CAMACHO BARRIOS, Diario de la resistencia y la dictadura, p. 196. 
961 Información proporcionada por Sonia Gallegos, abril de 2019. 
962 HENRÍQUEZ, Memorias, II-87. 
963 Entrevista con el Dr. Ricardo Melgar, Cuernavaca, 3 de marzo de 2019. 
964 Fondo Histórico Vicente Lombardo Toledano, Universidad Obrera de México, AD. 76462, legajo 1057. 
965 Entrevistas con Luis Felipe Blanco Iturbe y Sonia Gallegos Arocha, Caracas, enero de 2018. 
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aun cuando sabemos que se trata de las memorias de alguien bien ajeno al medio académico, lo 

reproducimos pues encaja exactamente en la actitud de la que estamos hablando: 

Venía con mi coche de lujo por la Avenida Reforma cuando observé a dos personajes de mi 

más alta y cara admiración. 

 

Eran el expresidente Rómulo Gallegos, quien vivía un honesto exilio (mientras sus 

derrocadores saqueaban las arcas de la Nación), y su secretario, el inteligente y modesto don Arturo 

Briceño. Con el mayor respeto les saludé y me ofrecí a llevarlos hasta su destino, calle Toledo No. 

4, donde vivía el Maestro de la novelística latinoamericana. Después de muchos ruegos, aceptaron 

mi ofrecimiento. Marché por Reforma lleno de orgullo y vergüenza. Orgulloso, sí, de llevar en mi 

automóvil a aquella gloria de las letras y del civismo americano. Avergonzado, sí, de todos mis actos 

deshonestos, que me habían dado aquel lujoso automóvil que no poseía el insigne expresidente.966 

 

Y, en la propia Venezuela, algunos personajes de los medios artísticos y culturales  tuvieron 

actitudes de apoyo para con los miembros de nuestro grupo. Ya quedó expresado el aprecio que 

manifestaron el novelista Miguel Otero Silva y el polígrafo Juan Liscano por don Rómulo Gallegos 

-el primero radicado en Venezuela, el segundo en Francia- y se mencionará más adelante el apoyo 

que le dio Teresa de Otero Silva a Ana Luisa Llovera. 

Otro coterraneo que les dio un apoyo constante fue el tenor venezolano más reconocido del 

momento, Alfonso Sánchez Luna -que adquirió fama con su nombre artístico, Alfredo Sadel- quien, 

como el cantante de música folklórica y popular Mario Suárez, aprovechaban la impunidad que les 

daba su fama y sus viajes por diversos países para servir de correos secretos entre los exiliados con 

los disidentes en Venezuela, privilegio que a los pasajeros comunes no les era fácil.967 Sadel fue 

novio -y después esposo- de Rosa Rodríguez, hija de Valmore Rodríguez -el antiguo presidente del 

senado durante la gestión de Gallegos, exiliado en Chile- 968 Y frecuentaba, cuando visitaba México, 

al grupo de nuestro estudio, como puede notarse reiteradamente. 

Josefina Bustamante recuerda un gesto generoso de Sadel, quien fue a cantar a México en 

un diciembre, y que, al enterarse de que la situación de muchos refugiados los imposibilitaba para 

comprarle regalos a los hijos, gastó todo el dinero que ganó en comprar regalos a los niños...969 

V.4 Redes y apoyos entre el conjunto. 

Este apartado pretende responder a la interrogante: ¿cómo eran las relaciones entre los 

venezolanos exiliados en México? ¿Cuál era la relación entre los militantes de diferentes partidos 

políticos? ¿Había relaciones cordiales y de apoyo entre los miembros el grupo de nuestro estudio? 

Antes de iniciar la exposición de la información encontrada y su análisis, creo que debemos 

recordar que encontraron refugio en suelo mexicanos militantes de tres de las cuatro fuerzas políticas 

                                                           
966 VARGAS CHACÓN, Memorias de El Cumanés, 40 años en el delito, p. 249. 
967 Declaraciones de Mario Suárez, Tiempos de dictadura… 
968 STRAKA, Los manuales del destierro, pp. 31-32 y testimonio de Coromoto Álvarez, Caracas, 2018. 
969 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios, p. 37 
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ajenas al gobierno en los años de nuestro estudio, cuya mención colocamos según la cantidad de 

militantes que hemos encontrado de cada uno: Acción Democrática, el Partido Comunista 

Venezolano y la Unión Republicana Democrática; mientras del conservador Comité de 

Organización Popular Electoral Independiente sólo encontramos un caso, el del Dr. Pulido Méndez, 

quien representaba a esa fuerza política, por lo que no podemos incluir el análisis sobre el proceder 

de los militantes de esa institución en México. 

 Hemos encontrado muchos más ejemplos de lo cordiales que de lo distantes que fueron  estas 

relaciones entre los miembros al interior de cada fuerza política, las que hubo entre los militantes 

de diferentes agrupaciones, y las del conjunto en general. 

La solidaridad al interior de los miembros de los partidos exiliados en México nos parece 

evidente, y lo vemos en cuantos comentarios hemos citado en que aparecen prestándose apoyo 

material, laboral, relaciones, etc. Relaciones que comenzaron siendo redes amicales, pero que 

llegaron a afianzar, algunas veces, con el compadrazgo o con el matrimonio. 

Ante dicha abundancia de comentarios, proponemos comenzar limitándonos a las relaciones 

entre “Adecos”, después mencionaremos a los Comunistas, y por último enlistaremos los ejemplos 

que conocemos entre los militantes de los dos partidos, así como un detalle de la colaboración entre 

un adeco y un militante de URD. 

Relaciones entre “Adecos” 

 Los ejemplos de contactos entre los miembros de AD son abundantísimos, tomemos algunos 

ejemplos: 

El líder sindical Andrés Hernández Vásquez estuvo preso, y “en 1955, el 24 de julio, salió 

directo al exilio. 970, Le habían permitido escribirle a su familia para anunciarle que el gobierno “le 

concedía el favor, porque ellos creían que era un favor, de salir del país”. Recibió el pasaje, ropa y 

600 dólares, fue primero a Cuba971, y “En México lo recibe el Comité de su partido, AD en el exilio 

que encabezaba Gonzalo Barrios. El hotel Tango es su primera residencia y tiempo después se ubica 

en un departamento, donde pagaba 400 pesos. Están allí José González Navarro y Pedro Salazar 

Aguilera. Entre los tres pagaban la renta.” 972 

A Hernández “De México le impresionó la gran solidaridad con los venezolanos desterrados 

(…) los sindicalistas se unieron más durante el exilio. El destierro fue, para ellos, una forma de 

conocerse mejor, de convivir para compartirlo todo y para ayudar a los más necesitados. Los que 

trabajaban daban el 10% de su ingreso para la organización que recibía también aportes de sindicatos 

                                                           
970 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 85. 
971 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 85. 
972 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 85. 
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mexicanos y de otros países. Con eso se resolvía la vida de muchos, la mayoría, que no tenían 

trabajo.”973 

Y tras rememorar que los sindicalistas conformaron hasta un conjunto musical, -con Juan 

Herrera, Manuel Peñalver, González Navarro y Pérez Salinas- culmina “Allá, en México, había 

entre nosotros una gran solidaridad que después se fue perdiendo con las divisiones del partido, pero 

hicimos una vida de hermanos. No tuvimos ningún problema con los compañeros sindicalistas. Si 

alguno tenía una necesidad estábamos todos para socorrerlo. Esa era la orden”.974 

A Vicente Gamboa, al llegar a la capital mexicana, lo recibieron Siso Martínez, Antonio José 

Medina, Carlos Blanck, Ricardo Montilla, Pedro Elías Hernández y Aníbal Mestre, y fue a vivir a 

la colonia Guadalupe Insurgentes, “en casa cedida por el Dr. Mestre Fuenmayor.”975  

Refiriéndose a Vicente Gamboa dice “México también fue la alegría de encontrarse con 

cientos de compañeros, de amigos, y de saber que, por lo menos, se podía actuar con libertad.” Y 

continúa “La actividad seguía desde el exilio. Un periodiquito empezó a circular a través del 

“velandeo” mantuvo el contacto con Venezuela. Pero no solo fueron el trabajo, la lucha. México 

también fue la alegría de encontrarse con cientos de compañeros, de amigos (...) Una comparsa 

navideña con un pájaro guarandol se realizó (...) el número fue tan exitoso que del Buganvilia, donde 

se presentó por primera vez, pasó al Bellas Artes. 

“No todo podía ser amargura” dice ahora Vicente Gamboa Marcano, quien recuerda que los 

venezolanos solían hacer sus celebraciones en el club Buganvilia, avenida Insurgentes 866. 976 

Cuando Andrés Eloy Blanco cayó enfermo de su segundo infarto, fue hospitalizado en 

Ciudad de México, su esposa Lilina tuvo que ir a cuidarlo, y acordaron que María de Gil fuera a 

Cuernavaca a quedarse con sus hijos, que iban a la escuela, y Leopoldo Gil Díaz iba los fines de 

semana a enseñarlos a andar en bicicleta, a caballo, a nadar, a patinar… 977 

Dice Medina refiriéndose a la boda de César Rondón y Rosa Elena: “Días después los dos 

fueron, en avión, al destierro. México era el destino de los Rondón Lovera. Con ellos unos 400 

desterrados más (...) el Hotel Panuco fue la primera residencia. Estaba allí Cesar Hernández (...) 

Después todos los amigos en el exilio desfilaron (...) Alberto López Gallegos, Antonio José Medina 

y Josefina, Andrés Eloy Blanco…  

Mas adelante se mudaron a una casa que le parecía a Rosa Elena la de “Nosotros los pobres”, 

allí “Cesar Hernández enseñó a Rosa Elena a cocinar y Juan Bautista le enseñó a hacer postres. 

                                                           
973 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 85. 
974MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 85. 
975 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 58. 
976 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 58. 
977 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 63. 
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“Ellos llevaban los ingredientes porque nosotros no teníamos para comer y así aprovechábamos de 

meternos nuestra papa.”978 

Rosa Elena de Rondón recuerda que después compartieron vivienda con Miguel  Thula 

Campos, “Ahora eran tres los que pasaban hambre. Tanto, que una vez Thula empeñó el reloj y solo 

alcanzó para comprar plátanos.”979 Mientras Rigoberto Henríquez rememoraba  “Conmigo se 

vinieron a vivir Miguel Ángel García y Pedro Pablo Rendón; y en muchas oportunidades compartían 

una habitación sobrante Rolando, Julio Segundo y Rafael Grooscors, cuyo padre habitaba un 

apartamento vecino.” 980 

También recuerda que en su apartamento hospedó a Edilberto Moreno cuando éste recién 

llegó, 981 y que los principales puntos de reunión eran las residencias de Ricardo Montilla, Alberto 

López Gallegos y el poeta Blanco, y un viaje a fines de 1949 por Jalisco, Michoacán, Guanajuato y 

Querétaro que hizo él y su pequeña familia con los Grooscors, Pedro Pablo Rendón y Héctor Carpio, 

y el año nuevo, que recibió en su domicilio en la capital mexicana, para la cual “invité a mi casa a 

un numeroso grupo de compatriotas que vivían sin familiares en México. Quería que estos exiliados 

encontraran calor de hogar y tuviesen donde cenar en esa fecha tradicional. Mi esposa había hecho 

unas típicas hallacas andinas y deseábamos compartirlas con nuestros amigos de éxodo”.982  

 A su llegada a México, a Josefina Bustamante e hijos la fueron a recibir Gladys Larralde y 

su esposo, Alberto López Gallegos, Ricardo y Gosvinda Montilla, Ana Luisa Lloverá, Lucila 

Velázquez, Elogio y Hortensia Anzola, quienes los instalan en un apartamento en Panuco 222.983 

 Sin embargo, también encontramos un señalamiento de que las futuras divisiones del partido 

Acción Democrática nacieron desde los días de México, Yolanda Villaparedes, tras expresar que 

había grandes diferencias de vida entre los adecos “ricos” y “pobres” comentó  “Ya estaba 

germinando el grupo de AD de izquierda.” 984 

Lilia Henríquez -cuyo sobrenombre en la lucha era “Rosita”- adeca, rememoraba que al 

inicio de su juventud fue presa política, que el conjunto de sus compañeras de desgracia, con quienes 

compartió el encierro le tomaron aprecio, y la protegían, porque era la más joven, y “En diciembre 

de 1953 salí al exilio a México donde llevamos a cabo una lucha menos abierta. Nos reuníamos y 

establecíamos contacto con estudiantes mexicanos y de otros países para enterarlos de lo que ocurría 

en Venezuela. Santos Gómez y yo nos casamos en el exilio. Unos días antes de caer ambos 

detenidos, habíamos empezado a ser novios (...) Él era un colaborador inmediato a Leonardo Ruiz 

                                                           
978 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 183. 
979 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 183. 
980 HENRÍQUEZ, Memorias, I-364. 
981 HENRÍQUEZ, Memorias, II- 62. 
982 HENRÍQUEZ, Memorias, I-377-379. 
983 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 35. 
984 PETZOLDT y BEVILACQUA, Nosotras también nos jugamos la vida, pp. 301-302. 
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Pineda,985 mientras Yolanda Villaparedes afirma que también conoció a su marido en México,986 tal 

como ocurrió a María Eugenia Villalba y Jesús Sanoja.987 

Mas para rescatar esas relaciones amicales no hay mejor fuente que el libro citado de Igor 

Medina Bustamante, donde leemos que Luis Beltrán Prieto Figueroa y Vicente Gamboa Marcano 

también fueron compadres, al apadrinar Gamboa al hijo de Prieto Figueroa, Edgardo Prieto.988 

También recurrimos a los recuerdos de personas testigos de los hechos, como el de Gloria y 

Diana Montilla Rugeles –hijas de Ricardo Montilla Jiménez y de Gosvinda Rugeles- quienes nos 

informan quienes fueron los padrinos de ellas y de sus hermanos, lo que nos da idea de los lazos 

afectivos que unían a algunos de los personajes de nuestro estudio: 

De Ricardo Rafael Montilla Rugeles: Andrés Eloy Blanco y Rosario Blanco*  

De Rafael Raúl Montilla Rugeles: Lola Blanco* y Juan José Palacios. 

De Gloria Montilla Rugeles: tuvo dos parejas de padrinos: el escritor, periodista y político adeco 

Pedro Sotillo y Totoña Blanco* y Cecilia Montilla Jiménez (hermana de su padre) y el médico José 

Francisco Torrealba, (descubridor del Mal de Chagas). 

De Diana Montilla Rugeles: Rómulo Betancourt y Carmen Valverde de Betancourt. 

De Rómulo Manuel Montilla Rugeles: Rómulo Gallegos y doña Teotiste de Gallegos. 

De Reynaldo Antonio Montilla Rugeles: Carlos Blanck y Beatríz Pérez Guerrero de Blanck. 

De Cecilia Montilla Rugeles: Gonzalo Barrios y Cecilia Olavarría Celis. 989 

 

Lucila Ortiz de Machín recuerda por su parte que Arnaldo Puigbó fue su padrino de  

graduación cuando terminó secundaria; (recuérdese que su familia y la del abogado eran de las pocas 

de exiliados que vivían en Cuernavaca) 990   

 

Celebraciones conmemorativas de AD 

 A partir del asesinato de Leonardo Ruiz Pineda, el 21 de octubre de 1952, la militancia de 

Acción Democrática en México proclamó esa fecha como “El día de los héroes de AD”; y adoptó 

la costumbre de conmemorar esa y otras fechas importantes de su partido, así como las navideñas, 

para reunirse con fines de convivencia. 

Sabemos que dicha conmemoración de 1952 tuvo lugar hasta el sábado 25, en la biblioteca 

Cervantes, ubicada en la esquina de Esmeralda y Héroes, y que en la de 1955 tomaron la palabra, 

                                                           
985 PETZOLDT y BEVILACQUA, en Nosotras también nos jugamos la vida, p. 302. 
986 PETZOLDT y BEVILACQUA, en Nosotras también nos jugamos la vida, p. 303. 
987 Entrevista con Ma. Eugenia Villalba, Caracas, marzo de 2018. 
988 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 59. 

*hermanas del poeta Andrés Eloy Blanco. 
989 Entrevista a Diana Montilla Rugeles, Querétaro, 22 de abril de 2016 y entrevista telefónica a Gloria 

Montilla Rugeles, enero de 2019.  
990 Testimonio de Lucila Ortiz de Machín, Caracas, marzo de 2018. 
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Santos Gómez, Cecilia Olavarría y Andrés Hernández.991 Mientras en la misma celebración, pero 

de 1956, estuvieron en el estrado el líder obrero González Navarro y en nombre de la juventud del 

partido Leonardo Ocanto, Domingo Alberto Rangel -de paso por México- y el abogado nicaragüense 

Juan José Meza -quien hablo del martirio de Rigoberto López, quien recientemente se había 

inmolado al cometer el tiranicidio contra el dictador de su país- y cerró la sesión don Rómulo 

Gallegos.992 

Los adecos también se reunían para celebrar juntos cada 24 de diciembre, fiesta a la que eran 

invitados niños y adultos venezolanos residentes en el país de todas las posiciones ideológicas, con 

el fin de recabar fondos y sociabilizar, solía rifarse algún objeto, por ejemplo, en 1955 un ejemplar 

del poemario Giraluna.  

El 22 de diciembre de 1955 tuvo lugar la fiesta infantil para “los hijos del destierro” (unos 

200) en los que no faltaron regalos, piñatas, golosinas, gracias a la organización de las señoras 

Cecilia Prieto, Rosa Siso, Rosa Gallo, Nelly Bruzual y la señorita Cecilia Olavarría, a pesar de las 

“modestas contribuciones, en su mayoría, de los refugiados.” .993 

 José Vicente Abreu nos da su testimonio en una carta fechada el 23 de ese mes de 1957 a su 

novia Beatriz: “ayer fui a la fiesta tradicional de los niños venezolanos. Hubo música venezolana. 

Los niños bailaron un poco. Rompieron una piñata, comieron, vieron un mago que les contratamos, 

y unos títeres también. Fue muy bonito. Los niñitos de liqui-liqui, otros de charros, de campesinos, 

paseaban su alegría por toda la escuela.994 

El 29 de diciembre de 1957 Acción Democrática celebró su verbena a los que también fueron 

invitados “numeroso miembros de la colonia de desterrados venezolanos”. En la que, además de 

reunir fondos “Para las finanzas partidistas en escualidez permanente”, sirvió para que el grupo 

conviviera y se compenetrara más; Dándole especial lucimiento los números de bailes típicos 

venezolanos preparado por la compañera Cecilia Prieto, sus hijas y otros compañeros, y la rifa del 

libro -autografiado- de Venezuela política y petróleo, de Betancourt, mismo que se ganó Santos 

Gómez.995  

Y recordemos que vimos en la semblanza de don Rómulo que el último día del año 

acostumbraba ofrecer un brindis en su casa para reunirse con algunos de sus compañeros de 

infortunio. En la de 1957 “el maestro Gallegos quiso reunir en su casa a sus compañeros solidarios 

con él la desgracia de Venezuela, en la tarde hubo una piñata y regalos para los hijos de los 

                                                           
991 “Día de los Héroes en México y el Exterior”.  Venezuela Democrática, nº6, México, octubre de 1955, p. 

8.  
992 “Día de los Héroes”,  Venezuela Democrática, nº11, México, enero de 1956, p.16. 
993 “NAVIDAD DE NUESTROS NIÑOS” Venezuela Democrática, nº11, enero de 1956, p. 12 y 15. 
994 ABREU, Cartas de la prisión y del exilio, p.206. 
995 “LA VERBENA DE AD”.  Venezuela Democrática, nº11, México, enero de 1957, p. 16-15. 



260 
 

desterrados, y más tarde, hasta las primeras luces del año nuevo, los adultos brindaron por un año 

de dicha para su país y para el mundo.” 996 

Mas también hubo algún hecho de disciplina partidaria: tenemos noticia de que el periodista 

Miguel García Mackle fue expulsado de AD durante su estancia en México.997 

Relaciones entre Comunistas 

 La existencia del periódico Noticias de Venezuela, la asistencia de diferentes miembros de 

esta fuerza política a las reuniones del PCM, así como el masivo respaldo de sus miembros a los 

diferentes manifiestos escritos nos permiten afirmar que las relaciones entre los militantes de este 

partido fueron también cordiales y solidarias. 

Prueba de la unidad de la militancia del partido fue su actitud ante la detención de que fue 

víctima Eduardo Machado en febrero de 1955 por demanda de la embajada en Estados Unidos, 

denunciada al presidente Ruiz Cortines por una carta firmada por Pedro Beroes, Fernando Key, 

Jesús Sanoja, Héctor Marcano Coello, Carlos Augusto León, Gustavo Machado, Hernani 

Portocarrero, Porfirio Gómez, Ismael Matos Mérida y Guillermo Besambel.998 

José Vicente Abreu manifestaba en las cartas que enviaba a su futura esposa desde México, 

que frecuentaba y recibía trato de amigo de parte de Eduardo Gallegos Mancera, Luis Enrique Catalá 

y familia, Pedro Vásquez, Pedro Elías Hernández, Arnaldo Acosta Bello, Rodolfo Quintero y 

Carmen Delgado de Quintero, Antonio Delgado Lozano, Carlos Augusto León y Servando García 

Ponce.999 Todos, con la posible excepción de Catalá -que estaba aquí por estudios- eran miembros 

del PCV… 

Mas como en AD, hemos encontrado que en esta organización también se sancionaba  a los 

miembros que daban lugar a ello, tal fue el caso de Rodolfo Quintero, quien fue calificado de traidor. 

En 1955 su órgano difusor Noticias de Venezuela publicó la nota “UN PROVOCADOR EN LA 

PICOTA”, en la cual los comunistas exiliados calificaban a Quintero de agente de la dictadura en 

México “todos los partidos comunistas están enterados acerca de sus antecedentes y de la misión en 

el exilio que le ha encomendado el enemigo (...) Acostumbrado a que el comandante Luis Felipe 

Lloverá Páez, entonces Ministro de la policía nacional, le financiara el semanario “PRP” destinado 

a agredir a todos los opositores del régimen militar usurpador, particularmente al Partido Comunista 

y al Partido Acción Democrática. 1000 

                                                           
996 “24 Y 31 DE DICIEMBRE EN MEXICO”. Venezuela Democrática, nº11, México, enero de 1957, p. 

16-15. 
997 SANOJA, Los diccionarios de Jesús Sanoja Hernández, Tomo II, p. 149. 
998 “México honra a los desterrados cuyo asilo contribuye a darle a México su fisonomía republicana”. 

Noticias de Venezuela..., N°40, febrero-marzo de 1955, p. 5 
999 ABREU, Cartas de la prisión y del exilio, pp. 114, 115, 123, 130, 159, 180. 
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n°40,  p. 3. 



261 
 

 Y en el número siguiente -abril de 1955- Noticias de Venezuela insistía en su señalamiento, 

en la nota “Resolución sobre la represión”, en la que tras comentar que los representantes de los 

trabajadores de 31 países, reunidos en la Confederación Mundial de Trabajadores de las industrias 

químicas, del petróleo y similares, protestaron contra la represión que tenía lugar contra líderes y 

trabajadores en Irán, Guatemala, Grecia y Venezuela, aclarando que dicha declaración había 

circulado profusamente en Venezuela, difundida clandestinamente por el “Comité sindical unitario 

trabajadores petroleros” ilegalizado tras la huelga de 1950, la que fue aplastada por la dictadura, que 

se valió, entre otros medios, de “los servicios de esquirolaje prestados por el señor Rodolfo Quintero 

y su grupo”.1001 

Meses después, el 22 de junio de 1955, desde Caracas, los dirigentes obreros que habían 

quedado en el lugar de los que habían tenido que salir al destierro, apoyaban con su escasa influencia 

a su líder en desgracia: 

La federación de trabajadores del Distrito Federal y Estado Miranda en conocimiento de los 

burdos ataques de que viene siendo objeto nuestro querido dirigente, camarada Rodolfo Quintero, en 

la ciudad de México y por parte de cierta gente residenciada también en esa ciudad, acuerda: 

1. el camarada Rodolfo Quintero al sufrir los rigores del exilio que se le ha impuesto, está pagando 

su lealtad y congruencia a los principios de lucha intransigente en defensa de la clase obrera; 

2º la gente que hoy le ataca y le persigue en esa nación hermana, es la misma gente que aquí (...) ha 

hecho todo lo posible por tratar de destruir la Federación de Trabajadores, único organismo obrero 

que en este país mantiene en alto la bandera de lucha por la paz y la amistad entre los pueblos (...) 

3º la federación de trabajadores del DF y E.M. ratifica su designación para que le represente como 

delegado efectivo ante la CTAL (...) y en consecuencia hace llegar este acuerdo a los organismos 

centrales de la CTAL, al propio camarada Rodolfo Quintero y a la FSM, Federación Sindical 

Mundial. 

Firmaban Eleazar Salvatierra (Presidente) y Rafael Bracca, Secretario General. y otros 

miembros del organismo.1002 

Las relaciones entre los partidos proscritos en tierra mexicana 

¿Cómo eran las relaciones entre los militantes de los diferentes partidos proscritos en el país-

refugio? 

 Hemos encontrado cantidad de misivas y desplegados por parte de los dirigentes del PCV 

dirigidos a los de AD, que dejan claro que el acercamiento y la lucha común eran objetivos 

importantes  para los comunistas, esfuerzo al que no hemos encontrado correspondencia en los 

directivos de AD. 

                                                           
1001 “RESOLUCIÓN SOBRE LA REPRESIÓN” Noticias de Venezuela..., año IV, n°41, abril de 1955, p. 2 
1002 Denuncia de la FTDFEM a la CTAL, 22 de junio de 1955. Fondo Histórico Vicente Lombardo 

Toledano, Universidad Obrera de México, AD. 71007, legajo 980. 
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 En marzo de 1952, Noticias de Venezuela publicó, en su primera plana una carta pública 

dirigida “A los señores doctor Andrés Eloy Blanco, doctor Alberto López Gallegos, Ana Luisa 

Llovera, profa. Celia Jiménez, Ricardo Montilla, César Rondón Lovera, J. M. Thula Campos, 

Romeo Córdoba, doctor Luis González Herrera, Omar Jiménez, Santiago Betancourt Infante y 

demás miembros del partido Acción Democrática residentes en México.” Y pasaba a referir que el 

12 de diciembre de 1951, el Buró del PCV, en Caracas había enviado una carta abierta al Comité 

Ejecutivo Nacional en el país invitándolos a la acción coordinada. 1003 

En noviembre de 1952, tras el asesinato de Leonardo Ruiz Pineda, el PCV envió un mensaje 

a través de su órgano de difusión, Noticias de Venezuela, donde decía que los miembros del partido 

asilados en diversos lugares del mundo, enviaban su sincero pésame a la dirigencia de AD, “El 

partido comunista de Venezuela juzga que este vil crimen debe servir de alerta y estímulo a todas 

las fuerzas democráticas y revolucionarias para redoblar su campaña nacional e internacional por la 

libertad de los dos mil (2,000) secuestrados políticos, por el regreso de los desterrados, por la 

clausura del campo de concentración de Guasina y por la defensa de la vida de todos los dirigentes 

clandestinos que corren hoy el mismo peligro que ayer corrieron con desenlace fatal Ruiz Pineda 

Nieves Ríos.”  

Firmaban Gustavo y Eduardo Machado, Martin J. Ramírez, Fernando Key Sánchez, Pedro 

Beroes, Guillermo Besambel, Eduardo Planchart, Pedro Laprea, Jesús Sanoja, Porfirio Gómez, 

Rafael Cadenas, Cristiano Rodríguez.1004 

El 26 de mayo de 1953, los miembros del PCV enviaron una “sincera palabra de 

condolencia” por la pérdida de Alberto Carnevali, firmaban los hermanos Machado, Fernando Key, 

Martín J. Ramírez, Pedro Beroes, Guillermo Besambel, Jesús Sanoja, Pedro Laprea, Lionel Páez, 

Hernani Portocarrero, Porfirio Gómez y Jesús Colmenares.1005 

Los comunistas insistían apoyándose en la política conciliatoria que la dirección clandestina 

de su partido en Caracas, enviaba a la de AD. “los desterrados comunistas en el día de la patria” 

escribieron en el alcance a Noticias de Venezuela,  nº23, julio de 1953:  

Se conmemora hoy un nuevo aniversario de la declaración de independencia de Venezuela 

en medio de circunstancias dolorosas y agobiantes para la patria de Bolívar, bajo la dictadura de 

traición nacional encabezada por militares ladrones y torturadores. 

 A diferencia de lo que ocurrió el año pasado, este 5 de julio se celebra en México bajo el 

signo del funesto sectarismo político y del espíritu divisionista que ha impedido hasta ahora la 

                                                           
1003 “CARTA PÚBLICA DE LOS COMUNISTAS DESTERRADOS A LOS ACCIONDEMOCRATISTAS EN EL 
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estructuración de un frente unido de todas las fuerzas de oposición a la dictadura, capaz de cambiar 

sustancialmente la situación venezolana. 

 Convencidos de la necesidad impostergable de la unión de las fuerzas democráticas, 

populares y antiimperialistas, y como homenaje a las de la resistencia interior en el día de la patria, 

publicamos los dos siguientes documentos.  

Tales documentos eran un pésame del Comité Central de su partido en la clandestinidad, 

fechado en Caracas 22 mayo de 1953, por la muerte de Carnevali y la respuesta del Comité en la 

clandestinidad de AD del 25 mayo de ese mismo año. 1006 

El 13 de septiembre de 1953, los desterrados comunistas se dirigieron de nuevo a los 

militantes de AD en el exilio en larga carta, donde los felicitaban por el aniversario de la fundación 

de su partido “En cumplimiento de un alto deber de solidaridad política y de amistosa convivencia 

en el exilio” y: 

Salvando las irreductibles diferencias de doctrina y de táctica, los comunistas reconocemos 

en “Acción Democrática” una corriente de opinión venezolana progresista, cuya fuerza puede y debe 

encauzarse sin vacilaciones, (...) en el sentido de la solución real y verdaderamente democrática de 

los grandes problemas planteados a la conciencia nacional en esta hora sombría de la patria” (...) Por 

eso una y otra vez decimos a la dirección y a la militancia de “Acción Democrática” que es urgente 

tarea de venezolanos contribuir a la pronta estructuración de un amplísimo y poderoso frente 

patriótico de lucha contra la dictadura y contra las causas que la engendraron y sostienen. A la 

estructuración de ese gran frente de la Patria debemos contribuir todos, sin que ello implique la 

renuncia o dejación de las respectivas ideologías, ni sacrificio de la independencia organizativa de 

los distintos partidos, pero sin que los principios programáticos y de organización política lleguen a 

convertirse en esta dramática coyuntura en obstáculo insalvables para la realización de las supremas 

aspiraciones de la Nación y del pueblo de Venezuela. 

 Es absolutamente indispensable la unidad popular y democrática para llevar adelante la 

lucha sin tregua contra la dictadura y sus sostenedores internos y exteriores; indispensable, 

concretamente, para iniciar, fortalecer y desarrollar la lucha conjunta por la AMNISTÍA GENERAL 

que devuelva libertad a miles de secuestrados políticos y patria a centenares de venezolanos 

desterrados. 1007 

Y al rememorar el segundo aniversario de la muerte de Alberto Carnevali, citan solo una de 

las frases del famoso luchador, en el sentido que venían predicando: “Todos los partidos, todos los 

hombres y mujeres, todos los venezolanos dignos debemos desatar una coordinada y certera acción 

multitudinaria hasta lograr poner a la tiranía de Pérez Jiménez en la mortal disyuntiva de reconocer 

la soberanía nacional o aniquilar sangrientamente a todo el pueblo venezolano… 1008 

Tras el fallecimiento de Andrés Eloy Blanco, el órgano de los comunistas en México publicó 

la nota “Duelo de todos”, donde aseguraba “no es sólo duelo de “Acción Democrática” sino también 

del Partido Comunista, de todos los demócratas, del pueblo venezolano. Ajeno a todo sectarismo, 
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contrario por imperativo de su propio ser a cuanto parcelase o dividiese al pueblo (...) su poesía y 

su figura seguirán siendo punto de confluencia, fuente de esperanza colectiva”1009  

Recuerdos significativos sobreviven solo en la memoria de algunos de nuestros 

testimoniantes; el médico Pablo Salcedo Nadal recuerda que, cuando el Sputnik salió de la órbita 

terrestre en 1957, Eduardo Machado celebró un brindis, al cual invitó a compatriotas de todas las 

posiciones en su domicilio, él estuvo entre los asistentes…1010 

Los acuerdos de la dirigencia del partido, en la clandestinidad de Caracas, estaban en 

congruencia con lo predicado por los de México, cuyo Acuerdo 3 es claro “Ratificar una vez más, 

en esta hora de dolor popular, la voluntad inquebrantable del PCV de hacer todo cuanto esté a su 

alcance para contribuir a la unidad de todos los Venezuela que deseen amnistía total, regreso de los 

expulsados y un gobierno patriota que ponga coto a hechos como el que contemplamos.” 1011 

Mas, como decíamos, es claro que AD no compartía esa propuesta de unión y lucha  común: 

la distancia ideológica y programática que había entre los dirigentes de las dos fuerzas políticas 

avecinadas en México encuentra inmejorable ejemplo en el primer número de la publicación 

periódica que, en la capital mexicana, editaron los militantes de Acción Democrática: Venezuela 

Democrática, donde afirman desde su “DEFINICIÓN” y, de inmediato, y de manera extensa, pasa 

a marcar distancia con “La campaña pro-unidad”, que predicaba la asociación estrecha entre todos 

los partidos y fuerzas que combatían a la dictadura, desde el socialcristiano COPEI hasta el Partido 

Comunista, por razones que exponía en 7 argumentos, que sintetizamos así: 

1. La experiencia a confirmado (...) En todas las fusiones de grupos políticos, aquel que ostenta las 

consignas más extremas o radicales tiende a definir al conjunto, a colorearlo y a dominarlo. 

2. Por tal motivo, una amalgama de fuerzas con participación comunista probaría de inmediato -

cuando menos- el retraimiento o la inhibición de buena parte de los sectores venezolanos 

adversos a la dictadura y también al comunismo (...) 

3. Este punto considera que “En Venezuela no han ocurrido grandes acciones de masas contra la 

dictadura porque aún no se han dado allí las condiciones sociales que para el caso se requieren. 

Dichas acciones no han dejado de producirse por falta de “unidad”, ni ésta tendría especial virtud 

para producirlas. Al contrario, es lógico pensar que las obstaculizaría seriamente al provocar el 

ya señalado retraimiento de importantes sectores de la población. 

4. La participación comunista trataría en todo momento de convertir lo que debiera ser instrumento 

de lucha contra la dictadura venezolana en aparato de pugna y propaganda contra EE. UU. En su 

antagonismo con el bloque soviético. Partiendo de un postulado justo -la parte de responsabilidad 

que corresponde al fenómeno llamado Imperialismo Yanqui por el mantenimiento de las 

dictaduras latinoamericanas- esa propaganda buscaría principalmente lesionar el poderío de 

aquel país en favor del de su adversario, que es también de carácter nacional en último análisis, 

y cuyos intereses particulares son distintos de los nuestros. Como resultado renunciaríamos -sin 

compensación alguna- a toda posibilidad de apoyo de los sectores liberales y democráticos de 

EE.UU de los cuales podemos esperar eficaz ayuda, como lo evidencian los recientes 
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pronunciamientos de las grandes centrales obreras -AFL y CIO- acerca de la próxima reunión en 

Caracas de la Comisión Mundial de Petróleo. 

5. La posición comunista apuesta por la victoria soviética, pero “aun admitiendo que esa victoria 

significara nuestra liberación”, habría que reconocer que ninguna de las dos potencias ganarían 

una guerra, la perderían como todo el mundo al caer en un mundo de caos y miseria “muy 

propicio por cierto, para que los regímenes autocráticos de la América Latina no sólo se 

mantengan sino que proliferen y acentúen su primitivismo. 

6. En el punto siguiente argumentan que, si la estrategia comunista no presupone la guerra sino el 

presionar a EEUU para que se llegue a un arreglo de coexistencia pacífica entre ambos bloques, 

recuerda que “la oposición comunista es un simple recurso táctico que puede resultar sacrificado 

en las negociaciones del arreglo, lo que dejará a todos los integrantes de la propuesta inermes, y 

recuerda el principio de las zonas de influencia, en que “la conciliatoria actitud comunista hacia 

las dictaduras del hemisferio en los días de la guerra contra el nazismo. 

7. Creemos que la paz debe ser finalidad esencial de toda política contemporánea y que ella no 

puede alcanzarse sino mediante concesiones reciprocas. Miramos con optimismo las 

perspectivas de coexistencia entre las dos opuestas mitades del mundo porque juzgamos que la 

necesidad de evitar la guerra exigirá de ambas partes empresas de bienestar general que 

destierren sus causas, lo que solo podrá llevarse a cabo en un clima democrático. Mas 

consideramos que no puede descartarse totalmente el peligro de transacciones inmorales en 

detrimento de pueblos débiles. Por tal motivo éstos deben procurar conservar en su poder las 

iniciativas que conducen a la solución de sus problemas. 

Y fuera de la numeración recuerda dos reglas de la disciplina comunista: que el partido debe 

asociarse públicamente a cualquier movimiento popular y hacer resaltar su participación, y que 

“cualquier interés nacional debe posponerse al interés supremo de la Unión Soviética. Y que 

semejantes normas “cuya aplicación tiene algo que ver con naufragios democráticos que pudieron 

ser evitados, se salen ya del terreno meramente político,” y son aventuras de la fe, “que se obstina 

en colocar la clave del destino de todos los pueblos en manos de jerarcas y funcionarios extraños, 

que deberían ser infalibles para merecer tamaña confianza. Sin embargo no lo son ni pretenden serlo, 

y sus errores o derrotas -que para el caso da lo mismo- se pregonan y sancionan con suficiente 

publicidad.” Y recuerdan las autocríticas, destituciones y fusilamientos de ese bloque.1012 

Rómulo Betancourt, Presidente del partido durante toda la Década Militar estando en el 

exilio, repetía dicho rechazo con sus palabras de esos días:  

El partido Acción Democrática rechaza la idea de concurrir con el Partido Comunista a un 

frente unido anti dictatorial. La dirección de A.D. dentro de Venezuela ha sido categórica al definir 

esa posición, por razones que en esclarecedoras notas editoriales resumió en 1955-1956 uno de sus 

órganos de prensa en el exilio del Partido (Venezuela Democrática, editado en México). Esas razones 

son: 1) el P.C.V. es un pequeño grupo político, de escaso arraigo popular y de muy limitada capacidad 

de influencia sobre los trabajadores; 2) sin aportar fuerzas considerables al frente antidictatorial, la 

presencia del del P. C. V. le restaría el apoyo de vastos sectores venezolanos que son, al propio tiempo, 

enemigos del régimen actual y hostiles al comunismo; 3) los comunistas son aliados inseguros en las 

luchas políticas nacionales, porque cambian sin mayor esfuerzo visible su línea de conducta cuando 

así convenga a la estrategia mundial de la Unión Soviética; y 4) en el plano internacional, la presencia 

del P.C.V. en ese frente sería vista con marcado recelo por los movimientos nacional-revolucionarios, 

socialistas y democráticos de la América Latina, así como por los sectores obreros y liberales de los 

Estados Unidos. Las luchas contra el despotismo han recibido la asistencia moral de esas corrientes 
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políticas y sindicales de ambas Américas, pero razones abona la creencia de que no la prestarían ya 

más, por su militante repudio a los métodos y prácticas de los comunistas, a un frente donde el P.C.V. 

figurase. Y a estos argumentos de carácter general que se oponen al frente unido de A.D con el P.C.V. 

otro podría añadirse. Desde 1936, hace ya veinte años, los comunistas venezolanos, tan versátiles en 

sus continuos virajes, sólo ha tenido obstinada continuidad en una posición: la de utilizar las peores 

armas en el fallido propósito de minar la confianza popular en los fundadores y dirigentes de Acción 

Democrática. Han sido catalogados por ellos como agentes del imperialismo, anticomunistas y 

antisoviéticos, (...) y como no estaban en posibilidades de llevarlos ante un paredón de fusilamiento, 

(...) compitieron con la gente más reaccionaria del país en el fracasado empeño de eliminarlos 

moralmente, con la calumnia, la intriga, el golpe bajo.1013 

Friedman dice al respecto: 

AD’s exiled leadership in México agreed that strategically an antidictatorship front was desirable, but 

the PCV should be reconized as “The major rival from the masses” and untrustworthy for its obedience 

to directions from abroad and early cooperation with the dictatorship.” The México group explicitly 

guerraned against linking with the communists in anything but the most provisional of agreements. 1014 

Mas dicha afirmación cupular contrasta con la opinión de testigos de los hechos; en 

Venezuela, antes de salir al exilio, nos parece que la relación ya era de colaboración y solidaridad; 

Raquel Reyes, “Juana”, responde a la pregunta “¿Cómo eran las relaciones entre adecos y 

comunistas en aquella época? de una manera contradictoria: 

“-Muy distantes, ¡Aquello era un sectarismo horroroso! ¡Aun en la clandestinidad Aquello era 

horroroso! Claro que había cierta solidaridad. Si tu te metías en una casa adeca y le pedías enconchar 

a un compañero, ellos te ayudaban.”1015  

En cambio, Isabel Carmona de Serra “Florencia”: adeca, consideraba que en 1950: 

Las relaciones con los comunistas eran entonces excelentes, planificábamos las jornadas de 

trabajo conjuntas. Realizábamos acciones coincidentes. El Partido Comunista, vale reconocerlo y la 

historia le ha dado la razón, fue el que tuvo la visión más exacta en cuanto a la forma de conducir la 

lucha para ganar el tiempo necesario y poder arribar a la liquidación de la dictadura.”1016 Y Olga 

Luzardo, del partido comunista, señala: “Ustedes. no pueden imaginar cómo es la vida clandestina 

(...) Incluso a veces gente nuestra ayudaba a personas acciondemocratistas a formar grupos de 

resistencia contra Pérez Jiménez, porque AD no tenía organizadas las bases en esa época. 1017 

                                                           
1013 BETANCOURT, Venezuela política y petróleo, p. 849. 
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“conchas” o “enconchados”; era el esconder a personas perseguidas en casas o propiedades de compañeros 

de partido o de personas críticas al régimen, con evidente peligro de ser descubiertas, arrestadas, torturadas 

y hasta asesinadas.  
1016 PETZOLDT y BEVILACQUA, en Nosotras también nos jugamos la vida, pp. 372. 
1017 PETZOLDT y BEVILACQUA, en Nosotras también nos jugamos la vida, p. 187. 
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Cuando el 13 de septiembre de 1952 AD convocaba para celebrar en México su XI 

Aniversario fueron invitados los asilados venezolanos de todas las fuerzas opositoras a la dictadura 

que había en México, así como al PCM.1018 

Poco después, al morir Andrés Eloy Blanco, Noticias de Venezuela  publicó una foto en el 

funeral del bardo, en cuyo pie se lee: “Los comunistas venezolanos en el exilio rinden homenaje 

póstumo ante el gran poeta del pueblo venezolano, infatigable veterano combatiente por la Libertad, 

viejo y entrañable amigo. Forman la guardia de honor Gustavo Machado, Eduardo Machado, Carlos 

Augusto León y Hernani Portocarrero.1019 

La solidaridad entre los exiliados de todos las tendencias políticas es una constante en el 

recuerdo de cuantos testimoniantes. Entre los incontables ejemplos que podríamos citar está el de 

Luis Melo Quintero, amigo de Sanoja y Andrés Eloy Blanco.1020 

Pedro Beroes, comunista, tuvo que vender muchas pertenencias de su hogar en Caracas para 

poder costear el viaje de él y su familia, con dos niños, de cuatro años uno y once meses el otro, 

Igor Medina refiere: “A Veracruz llegaron de madrugada, nadie los recibía. Pasaron allí una noche 

y tomaron rumbo a la ciudad México. Allá le esperaban, en una estación, Ricardo Montilla y 

Gosvinda, quienes fueron “los que nos tenían preparado desde el desayuno hasta apartamento 

amueblado con la cuna del niño. Todo, todo.”1021 ¡Cuando Montilla era uno de los principales 

personeros de AD!. 

Ruth Lerner de Almea, “Graciela”, profesora del liceo Aplicación, escondía adecos sin tener 

militancia propiamente, por lo cual tuvo que salir del país, al hablar del asunto opina:   

Me mantenía en comunicación con toda la colonia de exiliados. Primero con la de México, país 

donde permanecí un año (...) Sobrellenamos la vida en el exilio con una buena dosis de buen humor y 

cada quien en lo económico se defendía como podía. Unos vendiendo ropa mexicana, otros vendiendo 

libros. Unos recibían ayuda de sus familias. Otros teníamos que arreglárnosla solos. Había mucha 

solidaridad entre todos nosotros. Por parte del pueblo mexicano había una solidaridad más bien de tipo 

espiritual. El problema es que no había posibilidades de trabajar. Por eso cada quien tenía que resolver 

su propia situación. Mi marido trabajó uno o dos meses en la Normal Superior dando clases. (...) entre 

nosotros había una gran solidaridad, incluso entre la gente de otros partidos políticos. En México había 

un comando del partido y nosotros participábamos en todos los actos de masas. 1022 

Otro testigo de los hechos, el doctor Neri, juzga en el capítulo “La Solidaridad” de su obra 

tantas veces citada lo que significó ese principio para el grupo de su estudio: comienza diciendo 

que, al principio, los exiliados eran de los partidos AD y Comunista, mas que, tras el despojo por 

parte del gobierno usurpador de las elecciones a la candidatura de Jóvito Villalba, llegaron a México 
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1020 SANOJA, La segunda vida de Andrés Eloy Blanco, en Andrés Eloy Blanco humanista, vol. II, p.104. 
1021 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios, p. 24. 
1022 PETZOLDT y BEVILACQUA, Nosotras también nos jugamos la vida, pp. 204-205 
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los principales dirigentes de URD, mientras que COPEI sólo estuvo representado por Manuel Pulido 

Méndez. 

Tras afirmar lo anterior, pasa a afirmar que, si bien al principio pudo haber diferencias entre 

los grupos de fuerzas políticas distintas, “todo fue cambiando y la cordialidad en las relaciones se 

iba haciendo cada vez más cercana y amistosa, en la medida en que nos íbamos convenciendo de 

que sólo la unidad de todos los venezolanos, por encima de toda diferencia ideológica o partidaria, 

podía garantizar el triunfo definitivo del pueblo en su lucha por la liberación y por el rescate de la 

democracia como sistema de Gobierno.” Y sigue: 

Todos colaboraban con todo cuanto tenían, desde la blandura del gesto en cada uno hasta la 

solidaridad en la organización de cualquier festejo que los acercara.” Y pone por ejemplo la amistad 

más antigua que tenía Andrés Eloy Blanco, forjada desde su infancia: Gustavo Machado, “Todos 

fuimos siempre muy compañeros y nos veíamos a menudo a pesar de vivir en zonas diferentes g 

distantes de la ciudad, la mayoría en Narvarte, algunos en Lindavista, bastantes en la Colonia del 

Valle, pocos en el Centro de la ciudad, un grupo numeroso en la Anzures y otros en la Colonia 

Cuauhtémoc. 

Fuimos todos muy solidarios y siempre nos ayudamos oportunamente los unos a los otros” 

y “Nos encontrábamos siempre en casa de unos o de otros y tratábamos también de preparar 

programas para divertirnos. A veces la fiesta terminaba con una variedad y eran muchos los que 

colaboraban en la representación, Rigoberto Henríquez Vera era el animador y presentaba a los 

artistas, recordando con nostalgia su tiempo de actividades como locutor de La Voz de la Sierra, en 

Mérida (...) Siempre cantaba mi esposa Luisa Elena (...) José Arnaldo Puigbó y su esposa Ligia 

constituían la pareja romántica del tango y otros más hacían cosas que todavía recuerdo. 1023 

Y concluye: “Cómo supimos vivir el exilio entre todos, repartiéndonos el peso y compartiendo 

más lo malo que lo bueno, para que nos tocara menos de lo malo a cada quien.”1024 

 

Rigoberto Henríquez considera que él y los adecos, con respecto a los comunistas “nos 

empeñamos en mantener cordiales relaciones de amistad personal e invitábamos con criterio unitario 

a nuestros actos políticos. Algunos compañeros no veían con buenos ojos esta actitud nuestra (...) y 

hasta llegaron a criticar, de manera injustificada y torpe, que la compañera Analuisa Llovera viviera 

en casa de Gustavo Machado. A esas manifestaciones de intemperancia tuve que salirles al paso 

haciéndoles ver que no era el momento para remover antiguas rencillas personales entre los grupos 

de izquierda.1025 

 

De la opinión de Gladys Larralde Igor Medina dice: “Lo que destaca como increíble durante 

todo el tiempo que le tocó vivir en el exilio es la unidad que había entre los venezolanos, sin 

distinciones de partidos políticos e ideologías. Todos, comunistas, adecos, urredistas; eran iguales 

y se ayudaban entre sí.” 1026 y consigna que el poeta Andrés Eloy era ampliamente visitado en su 

                                                           
1023 NERI, La embajada que llegó del exilio, pp. 94-98. 
1024 NERI, La embajada que llegó del exilio, p. 284. 
1025 HENRÍQUEZ, Memorias, vol. II, pp. 65-66. 
1026 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 93. 
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casa de Cuernavaca, sobre todo por el líder comunista Gustavo Machado, entre los dos había 

profunda admiración y respeto.”1027 

Dice Luis González Herrera “Constantes eran las reuniones para trazar estrategias. Todos 

contra la dictadura y en ello había consenso de adecos, comunistas y uerredistas, (...) Además, cada 

fin de año se hacían fiestas en un local grande donde todos cupieran. Cuando las organizaban los 

adecos iban los comunistas y cuando eran del PC los adecos estaban igualmente invitados. “La 

amistad era cordial sin discusiones sobre la política.”1028 

Más adelante añade: “Recuerda las fiestas en el Salón Orquidea que si las organizaban los 

comunistas, los adecos estaban invitados y que si eran los adecos los que las hacían, los comunistas 

iban “porque había mucha cordialidad, nadie pasó hambre, no nadie de este lado o del otro que 

pasara necesidades. Funcionaba la solidaridad venezolana en escala apreciable.”1029  

Otro ejemplo de esa solidaridad interpartidista eran los ya mencionadas festejos navideños; 

en uno de ellos encontramos, entre las organizadoras, a las adecas Cecilia de Prieto, Rosa de Siso, 

Rosa de Gallo, Cecilia Olavarría, y a Nelly Bruzual, esposa del médico del Partido Comunista Juan 

Bruzual...1030 

Años después, cuando Luis Felipe Blanco Iturbe se propuso hacer la biografía de Andrés 

Eloy Blanco, contó con la colaboración de antiguos militantes de diferentes fuerzas, en las 

“reflexiones”, al inicio de este libro menciona a buena parte de los personajes de nuestro estudio, 

grandes amigos de su padre y suyos también: 

la idea de este Memoria Gráfica generó un proceso de transformación de la materia del estado 

gaseoso al sólido. Para tal conversión fueron esenciales la sabiduría y el entusiasmo de personas como 

Don Pedro Beroes, el Dr. Eloy Lares Martínez, María Teresa Castillo (nuestra. Querida Teté), mi 

comadre Rosa Elena Tejeda de Rondón, viuda de Cesar Rondón Lovera; la Profesora Celia Jiménez; 

el entrañable Manuel Alfredo Rodríguez y su venero de conocimiento de historia patria; Luis Manuel 

Peñalver; Carlos E. Misle; Luis González Herrera; el acucioso investigador Rafael Pineda; mis 

profesores de medicina, el Dr. Antonio Sanabria y el Dr. Agustín Zubillaga; el Dr. Antonio Aldazoro; 

mi primo, Manuel Silveira Blanco; nuestra hermana cubana, Conchita de la Peña de Álvarez, el Dr. 

Fernando Chumacero (...) Y fue desventurada la ausencia de Rafael José Neri, aliento permanente, 

trasmigrado a la hora de salir este libro al sol. 1031 

 En esta cita hacemos notar que lo vieron como amigo no solo los adecos, como Rosa Elena 

Tejeda de Rondón, Luis Manuel Peñalver, Luis González Herrera y Rafael José Neri, adecos, sino 

también el comunista Pedro Beroes… 

                                                           
1027 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 63, 64. 
1028 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 69. 
1029 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 25. 
1030 “NAVIDAD DE NUESTROS NIÑOS”. Venezuela Democrática, nº11,enero de 1956, p. 12 y 15. 
1031 BLANCO ITURBE,  El hombre cordial, p. 12. 
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Fernando y Graciela Key –comunistas- llegaron en barco a Veracruz. Vivieron con Eligio y 

Hortensia Anzola –adecos- “Vivíamos en el mismo edificio y les agradezco mucho el buen trato 

que me dieron porque fueron seis meses de enfermedad de Fernando, afectado de los bronquios.”1032  

Recuerdo particularmente interesante y exclusivo al respecto es el que nos ofrece Jovito 

Alcides Villalba –el hijo del líder máximo de URD- quien vivió su niñez y juventud en la capital 

mexicana, al inicio, junto con su madre Elsa Vera Fortique y hermana, en el departamento de su tía, 

la artista Hilda Vera Fortique, mas al casarse su madre con Gustavo Machado, alquilaron el 

departamento de abajo, mas le rentaron una habitación a las adecas Celia Jiménez de Pérez  y Ana 

Luisa Llovera por solidaridad en “cuatro lochas”; mas, al enterarse del asunto Rómulo Betancourt, 

las obligó a mudarse de allí, porque no debían vivir en “casa de comunistas”.1033  

En cuanto a las relaciones de adecos con los pocos uerreceístas que vinieron a México, 

tenemos un detalle que nos permite afirmar que eran buenas: el desplegado Imposición Venezolana, 

signado el 2 de septiembre de 1957, en representación de cada una de esas fuerzas políticas, por 

URD Luis Hernández Solís y por AD Luis Piñerúa Ordaz y publicado en diversos rotativos 

mexicanos 1034 así como la existencia misma de la editorial Yocoima, propiedad de un adeco (Siso) 

y un Uerredista (Bártoli). Con respecto a esa relación nos dice el estudioso venezolano Tomás 

Straka:  

Por eso si bien no era “compañero” de Siso Martínez (...) sí lo fue en cuanto compañero de 

ruta en lo fundamental de sus luchas democráticas. Además, como acabamos de señalar, entre ellos 

vemos hasta que punto a la nueva forma de adscripción política partidista que surge en los años 

cuarenta, nunca desaparecieron del todo a otras formas de adscripción tradicionales como el 

regionalismo, la amistad y el compadrazgo (...) Bártoli le apadrinó a su hijo mayor. José Manuel Nene 

Siso Quintero (que moriría de once años en 1967). Los dos eran librepensadores y agnósticos, (...) Se 

trató de un compadrazgo de esos que se forjan en la infancia, cuando asistieron juntos a la escuela 

pública de Upata, y que terminó de cincelarse en los largos años de adversidad. 1035 

 

 Nos llama la atención que uno de los libros publicados por la editorial Yocoima fue Del fiel 

color, poemas, (1956), del maestro y poeta cumanés Dionisio López Orihuela, quien de su vida 

política -era militante de URD- conocía a Bártoli, y, de su vida laboral a Gallegos y Salcedo 

Bastardo.1036 Obviamente López Orihuela, cuando decidió publicar sus poemas, se acercó a la 

editorial de su correligionario y paisano, y no a ninguna de desconocidos. 

 Con respecto a la relación entre Uerredistas y los miembros de los partidos mayoritarios, 

adelantamos algo de lo que hablaremos más adelante: la editorial Yocoima, que un miembro de URD 

                                                           
1032 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 88-89. 
1033 Entrevista con Jóvito Alcides Villalba, Caracas, febrero de 2018. Este incidente sobrevive en la memoria 

de diversos testigos de los hechos. “Locha” era una moneda de 12.5 céntimos de bolívar, el término quiere 

decir, a un precio insignificante. 
1034 “Posible candidato preso en Caracas”, El Informador, Guadalajara, 1 de septiembre de 1957. 
1035 STRAKA, Los manuales del destierro, p. 24. 
1036SEBASTIANI, ¿Ciudades no escritas? 30 de agosto, 2010, revista digital Prodavinci, prodavinci.com  

(Respuesta de María Vázquez a la pregunta de Sebastiani de quien era DLO). 
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–Humberto Bártoli- desarrolló con un adeco –Siso Martínez- y también recordaremos que, en el 

episodio en que se mostró más claramente la solidaridad del conjunto fue el deceso  del poeta Andrés 

Eloy Blanco. Ese día en algún diario de DF, apareció, entre decenas de esquelas, la de URD, y otra 

de “Los refugiados políticos venezolanos”.  

 Otra fuente que podría evidenciar la existencia de estas redes amicales son las fotografías; 

de las cuales podríamos mostrar numerosos ejemplos. Las hay que evidencian las relaciones que se 

establecieron entre nuestros exiliados, y de ellos con personalidades mexicanas y de otros exilios.  

Finalmente hemos de decir que había un nexo aún más fuerte que en algunos casos unía a 

algunos de los miembros del grupo de nuestro estudio: hemos ubicado algunos nexos familiares 

entre ellos, por ejemplo,  había diversos grupos de hermanos: como los Mijares Gómez, los Quintero 

Luzardo, los García Ponce y los Machado Morales; la familia más grande del flujo eran los Carrera 

Damas; También sabemos que el Dr. Neri era familiar de Andrés Eloy Blanco, que Manuel Pérez 

Guerrero era hermano de Beatriz Pérez Guerrero de Blank Antich y que Miguel Ángel Tejeda era 

hermano de Rosa Elena Tejeda de Rondón y cuñado de César Rondón Lovera, y contrajo 

matrimonio con Rosa D’Ascoli, hija de Carlos D’Ascoli y nieta de Estela de D’Ascoli. 

 

También podemos añadir que algunos miembros del grupo de nuestro estudio contraían entre 

sí matrimonio en suelo mexicano -en todos los casos, matrimonio civil-, tal es el caso de Lilia 

Henríquez y Santos Gómez1037, el de Miguel Ángel Tejeda y Rosa D’Ascoli,1038 el de Alejandro 

Ferrer con Auraelena Merchán viuda de Ruiz Pineda1039,  el de Gustavo Machado y Elsa Vera 

Fortique en 1952, y las bodas civiles y religiosas de Álvaro Pérez Segnini con Yolanda Rodríguez 

y la de Luis González Herrera y Edith Estall1040; teniendo lugar ésta última en la casa de Ricardo 

Montilla.1041 Mientras Sonia Gallegos recuerda dos bautizos católicos: los de Guadalupe Puigbó y 

de Sayd Miguel Raydán, en ambos casos ella fue la madrina.1042 

 Esto, a nuestros ojos, explica más aun la solidaridad entre el grupo, y por qué elegían a 

México muchos de nuestros personajes.  

 

 

 

 

                                                           
1037 PETZOLDT y BEVILACQUA, en Nosotras también nos jugamos la vida, p. 305. 
1038 Entrevista a Lucila Ortiz de Machín, Caracas, marzo de 2018. 
1039 Entrevista a Luis Felipe Blanco Iturbe, Caracas, marzo de 2018. 
1040 Entrevista a Sonia Gallegos Arocha, Caracas, febrero de 2018. 
1041 Entrevista a Carlos Canache, Caracas, enero de 2018. 
1042 Entrevista con Alcides Villalba y Sonia Gallegos Arocha, Caracas, febrero de 2018. 
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V.5 La actitud paternal de las figuras señeras 

 Hemos encontrado reiteradamente un aspecto que mucho nos llama la atención: la actitud de 

apoyo que daba don Rómulo Gallegos a sus compatriotas, una actitud paternal, poniendo al servicio 

de ellos su influencia y sus relaciones en la clase política y cultural de México, y hasta su dinero. 

 

 Sonia Gallegos afirma que su padre “era el patriarca de los compatriotas desterrados, todos 

giraban a su alrededor.” En Navidad y Año Nuevo era una tradición la reunión en su casa. Acudían 

estudiantes, intelectuales y artistas tanto venezolanos como mexicanos, además de familiares del 

conjunto que con frecuencia llegaban de Venezuela; también recuerda que, tras la muerte de doña 

Teotiste su familia incorporó nuevos elementos al grupo: “En la casa de Las Lomas, en la parte alta, 

en una habitación escribía mi papá y en la otra vivía Mercedes Fermín cuando estuvo en México. 

En el año 52 llegaron otros huéspedes: doña Margarita Olavarría y su hija Cecilia, mi papá le 

propuso que se fueran a vivir con nosotros (...) Posteriormente la familia siguió creciendo, llegaron 

Leopoldo y María Gil.”1043 

Es el primer ejemplo concreto que hemos encontrado de dicha actitud, es del 3 de abril de 

1950, cuando el novelista le solicitó al general Cárdenas moviera sus influencias para lograr el 

arreglo de la situación en el país de una lista de venezolanos recién llegados a México. El general 

contestó el 14 de ese mes, dirigiendo la carta a Monte Blanco 715, colonia Juárez, en ella leemos: 

 

 Estimado y fino amigo: 

 

Tengo el agrado de referirme a su apreciable del 3 de este mes en la que anexó usted 

la nueva lista de las personas llegadas a México en situación de exiliados políticos 

procedentes de Venezuela. 

 

Ya he recomendado al señor Lic. Ignacio García Téllez haga las gestiones necesarias 

para su estancia en el país. De acuerdo con sus deseos. 

 

A mi regreso del Estado de Guerrero, el señor Lic. García Téllez me informó del 

viaje que efectuó usted a Michoacán, y he sentido no haberme encontrado allí para saludarlo 

y atenderlo, pero espero poder hacerlo en próxima ocasión. 1044 

 

Otro documento similar se conserva en el Archivo Genaro Estrada: un oficio de parte de 

Arcadio Ojeda García, Jefe del Departamento de Migración de la Secretaría de Gobernación, 

dirigido al secretario de Relaciones Exteriores, con fecha 23 de octubre de 1952, en el que leemos:  

                                                           
1043 GUZMÁN, El exilio mexicano de Rómulo Gallegos, p. C-27. 
1044 Carta inédita de Lázaro Cárdenas a Rómulo Gallegos, 14 de abril de 1950, Archivo Particular de Sonia 

Gallegos Arocha, Caracas, incluida como imagen 2 del Anexo 14, (Nótese que el General hacía referencia a 

una “nueva lista de las personas llegadas a México en situación de exiliados políticos” evidencia de que 

anteriormente le había sido enviada una o varias listas con más nombres de exiliados).  



273 
 

El señor Rómulo Gallegos, en escrito de 27 de junio del año en curso, solicita a esta Secretaría 

se autorice la permanencia en el país en favor de los señores RIGOBERTO HENRIQUEZ VERA, 

esposa MARIA CRISTINA CONSALVI DE HENRIQUEZ VERA e hijo CARLOS EDUARDO 

HENRIQUEZ CONSALVI, todos de nacionalidad Venezolana de origen, como NO 

INMIGRANTES artículo 50 fracción IV (CUARTA) de la Ley General de Población en vigor, 

(asilados políticos), manifestando que dichos extranjeros se vieron obligados a abandonar su país de 

origen por las circunstancias políticas allí imperantes. 

Para que esta Secretaría esté en posibilidad de resolver como corresponda la solicitud de 

referencia, agradecerá a usted sea tan amable de girar sus apreciables órdenes a la Embajada de 

México en Caracas, Venezuela, a fin de que con carácter confidencial se sirva investigar si 

efectivamente la familia Henríquez Vera sufre de persecuciones políticas del Gobierno de su país, 

así como emitir su opinión sobre la conveniencia o inconveniencia de otorgar el permiso de 

referencia.”1045 Curioso es añadir que se le mandaba copia a “Sr. Rómulo Gallegos.- Elba Nº 9-D. 

Ciudad.- En relación con su atento escrito de 27 de junio último.”1046 Lo que no impedía que el 

Departamento de Asuntos Políticos de la Secretaría de Gobernación mandaba investigar a la 

Embajada mexicana en Caracas los antecedentes de dichas personas, como consta en la carta dirigida 

por el Jefe de ese departamento al Embajador de México en Caracas…1047 

 Los Adecos se acercaban a Rómulo Gallegos para que fuera él quien les pidiera las cosas a 

sus amigos, los intelectuales y políticos mexicanos, ejemplo de lo afirmado es la carta que, el 

novelista escribió a Alfonso Reyes del 21 de abril de 1950, donde le dice “Propicio es la ocasión 

para manifestare el deseo que me han expresado varios de mis compañeros de Acción Democrática, 

que se cuentan entre los organizadores del Congreso Democrático que se reunirá en La Habana en 

los primeros días del próximo mes de Mayo, para solicitar de Ud., por mi conducto, un mensaje de 

estímulo y aliento a las labores de dicho congreso” 1048 

 

El 4 de diciembre de 1956 Rómulo Gallegos envió un telegrama a Fulgencio Batista, en el 

que abogaba por un grupo de campesinos y obreros adeístas que huyeron del gobierno dictatorial de 

Venezuela con destino a Cuba, y que el gobierno cubano quería relacionarlos en la guerrilla de la 

Sierra Maestra.1049 

 Otra opinión que coincide en señalar y calificar de paternal la figura de Gallegos con sus 

palabras es la de Josefina Bustamante, quien recuerda que, tras haber llegado al país-refugio con sus 

hijos, Teotihuacán fue el primer paseo. “Jossie, Irano e Igor fueron con don Rómulo Gallegos y 

doña Teotiste pues el ex – Presidente y su esposa estaban muy cerca de ellos. “De todos porque él 

era como una mamá gallina, alrededor de quien todos estábamos”. En ese paseo Josefina se 

                                                           
1045 oficio de parte de Arcadio Ojeda García, jefe del depto. De migración de la SEGOB, dirigido al Secretario 

de Relaciones Exteriores, con fecha 23 de octubre de 1952, en AGE. III-2131-32. 
1046 Arcadio Ojeda García, Jefe del Departamento de Migración de la Secretaría de Gobernación, dirigido al 

secretario de Relaciones Exteriores el 23 de octubre de 1952, en AGE, III-2131-32. 
1047 Carta de Oscar Crespo al Embajador de México  en Caracas,  México, DF, a 31 de diciembre de 1952. 

En AGE, CM.  III-2131-32.  
1048Carta de Rómulo Gallegos a Alfonso Reyes, 21 de abril de 1950, exp. 930, Rómulo Gallegos, Capilla 

Alfonsina-INBA. 
1049 “DE GALLEGOS Y BETANCOURT PARA BATISTA”.  Venezuela Democrática. nº11, México, enero de 

1957, Primera Plana. 
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emocionó a tal grado de ver tanta majestuosidad que lloró mucho y fue don Rómulo quien la acogió 

en su pecho y le dijo: “llore hija, tiene razón, cuando esto se ve por primera vez es asombroso”.1050  

           Gladys Larralde y de su esposo se mudaron luego para un apartamento en la urbanización 

Cuauhtémoc, en el mismo edificio donde vivía el maestro Gallegos, de quien estuvieron siempre 

muy cerca.1051   

 Nuestras testimoniantes recuerdan la generosidad y apoyo que para ellas –o sus familias, 

tuvo el novelista, quien legaba a veces a veces hasta el consentimiento: Teresa Ramos Aponte, evoca 

que don Rómulo alguna vez le prestó dinero a Analuisa Llovera, Carola Ravell y a ella en Morelia, 

en un viaje por el interior del país en el que las jóvenes paseantes se quedaron sin dinero.1052 Lilia 

Henríquez recuerda que fue él quien le ayudó a legalizar su estancia y a entrar a la universidad, 

mientras Lucila Ortiz de Machín sentenciaba, refiriéndose a su familia “nuestros benefactores 

fueron Rómulo Gallegos y Carlos D’Ascoli”.1053 

 

Saíd Raydán habla del Maestro Gallegos, de sus invitaciones a comer. “Lo conocí muy bien, 

estábamos muy cerca de él. A mi esposa y a mí nos tenía mucho afecto y nosotros mucho cariño. 

Yo le ponía las inyecciones, lo trataba, tuve amistad con él desde el 52 hasta que murió. Yo preparé 

el cadáver.”1054 

La actitud que guardó el poeta Andrés Eloy Blanco ante sus compatriotas de todos las 

tendencias y jerarquías es similar a la del novelista, Igor Medina afirma: 

Andrés Eloy Blanco recibía, para diciembre, dinero que le enviaban sus familiares desde 

Venezuela porque ellos vivían de lo que producían sus libros. 

 

 Entonces les llegaba ese dinero extra y Andrés le pedía a Lilina y María que se ocuparan de 

hacer una lista con todos los niños venezolanos, hijos de los desterrados, y con ese dinero compraban 

regalos para ellos. (...) Andrés se quedaba en la casa con los muchachos y las dos mujeres salías a las 

fábricas a comprar ropa, zapatos, juguetes para los niños. Había como 200 y pico. Hacíamos el 

arbolito y se ponía aquel cerro de paquetes para cuando los niños llegaran.1055 

Gladys Larralde declaró a Medina que especial recuerdo tiene para el poeta,  con quien 

estuvo un tiempo compartiendo la misma casa en dos oportunidades.1056  Mientras Rosa Elena de 

Rondón recuerda que cuando nació su primer hijo, Cesar Miguel, “sufrieron mucho durante ese 

tiempo y Andrés Eloy les ayudaba con el pago del apartamento en la calle Amores, de la Colonia El 

                                                           
1050 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios, p. 35. 
1051 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 93. 
1052 Entrevista con Teresa Ramos Aponte, en Ciudad de México, 2016. 
1053 Entrevistas con Lilia Henríquez y Lucila Ortiz de Machín, Caracas, marzo de 2019. 
1054 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 174. 
1055 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 63 (Con “María” se refiere a María 

Gil). 
1056 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 93. 
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Valle, donde también vivían Rigoberto Hernández Vera con su esposa, Gustavo Lagrave y la suya 

y las Olavarría,” Después se mudaron a una casa más amplia, en Patricio Sanz.1057 

Jesús Silva Herzog rememoraba tras el deceso de Blanco: “fue un ciudadano ejemplar y un 

gran poeta. Pero no sólo eso; fue un amigo generoso y cordial. Muchas veces me visitó acompañado 

de compatriotas suyos para que resolviéramos algún problema grande o pequeño, de los recién 

llegados.”1058 

Además de lo anterior, tenemos el testimonio oral de dos de nuestros testigos que fue por su 

recomendación y gestiones que la Universidad Michoacana abrió sus puertas al estudiantado 

venezolano a mediados de 1952…1059 Y que fue quien Edith Estall, en su boda, le pidió que la 

entregara.1060 

V.6  Contacto con otros exilios  

 Una constante que destaca en la información revisada en la elaboración de este trabajo fue 

el enorme contacto y solidaridad que mostraron los personajes del flujo de nuestro estudio con otros 

exiliados en México, particularmente con los personajes del exilio español y con los exiliados 

latinoamericanos contemporáneos al de nuestro estudio, particularmente con los exilios cubano y 

guatemalteco iniciados en 1952 y 1954. 

El origen de la cercanía entre los otrora miembros de AD y del PCV con los exiliados 

republicanos o comunistas españoles se explica por la afinidad ideológica, reforzada por hechos 

simbólicos como el hecho de que, cuando el gobierno “de la esperanza” se estableció en el exilio 

mexicano en 1945, proclamando presidente a José Giral, el gobierno de la Junta  Revolucionaria, 

que alcanzara el poder en octubre de ese mismo año en Venezuela, fue uno de los cuatro gobiernos 

del mundo que lo reconocieron como el gobierno legítimo de España, como lo hizo también los de 

México, Panamá y Guatemala1061; gobernando ésta nación una junta de la que Jacobo Árbenz era 

miembro, y parte de un grupo que compartiría años después la suerte y la esperanza de españoles en 

México. 

 Nos dice la doctora López Portillo que Rómulo Betancourt, durante su gobierno del Trienio 

Adeco (1945-1948) tenía fría relación con la España Nacionalista, y que “Formó, junto con Ecuador, 

Colombia, Cuba y Guatemala, una especie de “Santa Alianza” que excomulgaba a los países que no 

se ciñeran a sus principios de política exterior” (...) El fervor anti dictatorial del máximo líder 

político venezolano lo llevó a apoyar, material y moralmente, a la llamada Legión del Caribe.” 1062 

                                                           
1057 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 183. 
1058 SILVA HERZOG, “Ante la tumba de Andrés Eloy”, en Andrés Eloy Blanco Humanista…I-190. 
1059 Entrevistas con Pablo Salcedo Nadal y Sayd Raydán, Caracas 2018. 
1060 Entrevista a Sonia Gallegos Arocha, Caracas, abril de 2019. 
1061 CARRIÓN  SÁNCHEZ, Las cortes españolas de 1945 en el destierro, p. 95. 
1062 LÓPEZ PORTILLO, et al., Bajo el manto del libertador, p.157. 
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Una de las “figuras señeras” de nuestro flujo, el poeta Andrés Eloy Blanco, como diputado, 

el 24 de abril de 1945, “expone sus recomendaciones al Ejecutivo Federal acerca de la conveniencia 

de romper relaciones con el Gobierno usurpador del general Franco.”1063  

En Venezuela se habían refugiado unos 800 republicanos.1064 

Pero, al producirse el derrocamiento del gobierno de Gallegos, el nuevo gobierno fue hostil 

a los representantes de la República, el gobierno de la República Española había roto relaciones con 

la Junta de gobierno de Venezuela el 10 de diciembre de 1948.1065 Cinco meses después, el 3 de 

mayo de 1949, el embajador Morillo Safa decía al Secretario de Relaciones Exteriores de México 

que “algunos españoles republicanos se han acercado a esta Misión en demanda de visas para entrar 

a México” y consultó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, comentando que Jesús Vázquez 

Gayoso, encargado de negocios y ministro plenipotenciario de la República Española en Caracas, 

le pedía se hiciera cargos de archivos y negocios, pues para ese momento el gobierno venezolano 

había reconocido al gobierno presidido por el general Franco.1066  

El nuevo embajador mexicano, general Ignacio Otero Pablos, en telegrama cifrado desde 

Caracas, y recibido el 3 de julio de 1950, informaba a “RELACIONES” informaba:  

Gobierno Venezolano ha notificado funcionarios diplomáticos y consulares República 

Española deben abandonar país como represalia por manifestaciones hostiles en que han participado 

republicanos españoles en La Habana y México en donde han fraternizado al lado Betancourt y 

Gallegos así como con elementos extinto partido Acción Democrática. Esta mañana se han 

presentado esta Embajada solicitar visas respectivas Jesús Vázquez Gayoso Ministro 

Plenipotenciario y señora. Segundo González Hernández Cónsul y señora, Miguel Lice Vicecónsul 

y Manuel Monje Realalmela Vicecónsul (...) manifestándonos urgencia tienen salir del país. 1067  

Al lado de los diplomáticos españoles también hubo intelectuales que decidieron cambiar de 

país, tal es el caso de Eugenio Imaz y de Augusto Pi y Suñer, quienes  vivieron en Caracas antes de 

llegar a México.1068 

Ya en suelo mexicano, son numerosas las evidencias que nos confirman la cercanía afectiva 

de los exilios español y venezolano en México durante los años de nuestro estudio; como el hecho 

de que Juan Larrea y el embajador de la República Española, Nicolau D’Olwer estuvieran entre los 

personajes que recibieran a Gallegos en su arribo a tierra mexicana en 1949, los permanentes actos 

realizados por los personajes de nuestro exilio  en el Ateneo Español, su alternancia en eventos con 

                                                           
Nótese que cuatro de esos gobiernos o sus sucesores fueron derrocados años después: Venezuela, Colombia, 

Cuba y Guatemala. 
1063 BLANCO ITURBE,  El hombre cordial, p. 143. 
1064 LÓPEZ PORTILLO, et al., Bajo el manto  del libertador, p.130. 
1065 reservado número 177, que envió el Embajador de México en Venezuela, Gral. Ignacio Otero Pablos, 

exp. 87-0/510 “50”, fechado en Caracas el 3 de junio de 1950, AGE, III-1217-7. 
1066 AGE, Expediente III-2209-34. 
1067 AGE,  Expediente III-1678-6. 
1068 Krivoy, Ruth Lerner de Almea… 
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intelectuales españoles como  León Felipe, Max Aub, Indalecio Prieto, Wenceslao Roces o José 

Giral; el que Andrés Eloy Blanco dedicara su último poemario, Giraluna, al poeta español residente 

en México Manuel Altolaguirre, y la afirmación de Igor Medina, refiriéndose a Amalia Rosa Bracho 

Bosch: “nació en México, en el Sanatorio Español, donde nacían todos los hijos de los exiliados 

venezolanos” 1069   

Otras constantes que nos hablan de esta cercanía entre venezolanos y españoles son  que, 

muchos de los hijos de éstos venezolanos, ya en edad escolar, solían estar matriculados en el Colegio 

Madrid; allí estudiaban los hijos de Vicente Gamboa Marcano. 1070 Y que, en los dos fallecimientos 

de exiliados de que tenemos conocimiento, éstos fueron atendidos en el Panteón Español, donde 

fueron velados y estuvieron embalsamados los cadáveres de doña Teotiste Arocha y del poeta 

Andrés Eloy Blanco.1071  

 Y en cuanto a exilios latinoamericanos recordamos algunas notas ya citadas en el trabajo: 

como la que acabamos de citar: al arribar Rómulo Gallegos y su familia al inicio de su exilio en 

México, fue a recibirlo un nutrido grupo de venezolanos y mexicanos, españoles y latinoamericanos, 

como el costarricense Vicente Sáenz, de la Comisión Democrática Centroamericana y una comisión 

de la Sociedad  Bolivariana de México.1072 y, en 1952, cuando llegó derrocado el presidente de 

Cuba, su antiguo protector Carlos Prío Socarrás, lo fueron a recibir en aeropuerto de la capital 

mexicana Rómulo Gallegos y Andrés Eloy Blanco.1073  

Poco después el novelista mudó su domicilio a “su refugio beligerante de Morelia” -a decir 

de Raúl Roa1074- “Allí su hogar se vuelve centro, como en el de Madrid de su primer exilio, de todos 

los afectos, no sólo de los venezolanos expatriados y sus admiradores mexicanos, sino de todos los 

latinoamericanos que veían en el maestro venezolano, un símbolo de dignidad y superior 

inteligencia creadora.”1075 

Los actos en que alternaron venezolanos, españoles y latinoamericanos son, en nuestra 

opinión, prueba de identificación y cercanía entre ellos, como el de la noche del 21 de abril de 1954 

tuvo lugar una cena en honor al Poeta Español León Felipe por sus sesenta años; allí estuvieron 

Jesús Silva Herzog (director de Cuadernos Americanos ), Arnaldo Orfila director del FCE), Félix 

Gordón (Jefe del Gobierno Republicano Español), Max Aub, Luis Cardoza y Aragón, Rómulo 

                                                           
1069 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios…, p. 29. 
1070 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios…, p. 58. 
1071 CÓRDOBA, “Venimos a despedirte, Andrés”, en Andrés Eloy Blanco humanista, vol. I, p. 35 y 

Entrevista con Luis Felipe Blanco Iturbe, Caracas 2018. 
1072 CAMPOS BRAVO, El Nacional, 1 de agosto de 1949, primera plana  y p. 7. 
1073 El Nacional, México DF.  14  de marzo de 1952, p. 8. 

Cabe destacar la actitud de Gallegos, quien así manifestaba su gratitud con Prío Socarrás cuando éste lo 

recibió tras su derrocamiento a fines de 1948, aun cuando meses después, el gobierno del mismo Prío 

reconoció al gobierno golpista de Venezuela. 
1074 ROA, México de mi destierro, p. 15. 
1075 DÍAZ SEIJAS, Prólogo de GALLEGOS, ANTOLOGÍA, p. XXII. 
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Gallegos, José Gaos, Octavio Paz, Andrés Iduarte (director del Instituto Nacional de Bellas Artes) 

Antonio Moreno Villa y Alfonso Reyes. 1076  

Los decesos, como decíamos, unían a los personajes de nuestro exilio entre sí y con sus 

amigos y apoyos no venezolanos; de los tres decesos que ubicamos -los de doña Teotiste Arocha, el 

de Andrés Eloy Blanco y el del joven Pedro Marinat- es el mejor ejemplo es el velorio del poeta 

Blanco; en la que le manifestaron su aprecio –además de sus compatriotas y los mexicanos- el poeta  

peruano Jorge Raygada, los guatemaltecos Miguel Ángel Asturias y Raúl Osequeda, además de 

León Felipe, D’Olwer.1077 Quizá porque el primero fue en 1951, cuando aún el Grupo de nuestro 

estudio era poco numeroso. 

 

Ya hablamos de la revista Humanismo, donde entre la fecha de su fundación -julio de 1952- 

y fines de 1958, en que la revista fue publicada en la ciudad de México, colaboraron al lado de los 

venezolanos otros exiliados latinoamericanos, como el peruano Felipe Cosío del Pomar –gran amigo 

de Lázaro Cárdenas- los guatemaltecos Luis Cardoza y Aragón y Mario Monteforte; los 

ecuatorianos Jorge Icaza y  Benjamín Carrión;  el boliviano Fernando Díez de Medina, los cubanos  

Jorge Mañach y Felipe Pazos, y otros intelectuales del subcontinente no perseguidos como los 

costarricenses Joaquín García Monge y Vicente Sáenz, el uruguayo Emilio Frugoni, el guatemalteco 

Werner Ovalle, el panameño Rogelio Sinán, el argentino Arnaldo Orfila. Todos confluyeron en 

aquella capital de México. 

Hay dos cubanos que aparecen constantemente al lado de nuestros personajes: el poeta 

Nicolás Guillén y Raúl Roa, futuro canciller cubano y gran amigo de don Rómulo Gallegos. Roa 

evocaba bellamente su primera tarde en Morelia al lado del novelista: “Inolvidable es el crepúsculo 

en Morelia. Mil veces lo han cantado los poetas y reproducido los pintores (...) A mí me sorprendió 

este primer ocaso en Morelia frente a la estatua ecuestre de Morelos, en compañía de Rómulo 

Gallegos, el presidente que supo “caer del lado de la honra”. Y, ante la broncínea efigie del gran 

héroe civil de México, ambos renovamos nuestra fe en la libertad de Cuba y de Venezuela y en los 

destinos de Nuestra América.”1078  

  

También resulta frecuente la cercanía del ex presidente colombiano Eduardo Santos con los 

personajes de nuestro exilio. 

 

Ana Luisa Llovera afirmaba que, durante su estadía en México, fue amiga del Ché Guevara, 

a quien conoció en Guatemala,1079 personaje que mencionan reiteradamente varios de nuestros 

entrevistados cuando les preguntamos acerca de sus relaciones con exiliados o personajes 

                                                           
1076 El Nacional del 22 abril de 1954, p. 4. 
1077 Las remembranzas de estos personajes al occiso fueron publicadas en Andrés Eloy Blanco Humanista. 
1078 ROA, México de mi destierro, p. 15  
1079 PETZOLDT y BEVILACQUA, en Nosotras también nos jugamos la vida, p. 43 
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latinoamericanos.1080 Igor Bustamante describe el ambiente en aquel México en el marco de su 

entrevista con Luis González Herrera:  

En una ciudad donde se reunían en los cafés, en los bares, en conferencias, en foros, donde 

se discutía sobre como conquistar la libertad de todo el continente. Allí Fidel se hizo gran amigo de 

Carlos Moratinos. También conoció al Ché, el café Bolívar era uno de los sitios de reunión de esos 

intelectuales de la política y en no pocas oportunidades la conversación se hacía entre cervezas, que 

era la bebida más barata (...)  “Yo siempre tuve mucha comunicación, relación con mexicanos, 

españoles, cubanos, (...)  tenía una estrecha relación sobre todo con los intelectuales españoles que 

estaban exiliados en México”.1081  

 

Velia de Bracho, en la misma obra, evocó su amistad con David Alfaro Siqueiros y  

Benjamín Carrión. 1082 

V.7 Críticos del Flujo de nuestro estudio 

Mas no todos los sectores de la sociedad mexicana acogieron con beneplácito a los 

personajes y al flujo de nuestro estudio; en medio del aplauso que provocó la carta que diez 

senadores mexicanos enviaron al dictador Pérez Jiménez el 30 de enero de 1953, en la que pedían 

la libertad para Carnevali y demás presos políticos, el desconocido Frente Popular Anticomunista 

de México se congratuló con la respuesta del gobierno venezolano, e hizo publicar un comentario 

donde leemos su posición: 

 El Frente Popular Anticomunista de México nos ha entregado una copia de la respuesta que 

acaba de darle el representante del Gobierno de Venezuela a los senadores mexicanos que trataron 

de inmiscuirse en la política interna de aquella República hermana, so pretexto de defender a los 

rojillos venezolanos y a sus cómplices de la “Legión del Caribe”, grupo político integrado por la hez 

de los comunistas cubanos, dominicanos, venezolanos, guatemaltecos y costarricenses, que 

pretenden imponer la dictadura soviética en América.”  

 Y tras reproducir la respuesta que ya incluimos, concluían:  

 Sobre el particular el FPAM dice que ojalá y la anterior “bofetada con guante blanco” sirva 

de remedio eficaz para que no se repitan estas frecuentes incursiones de los seudodemócratas 

mexicanos, que no son capaces de ver la viga en los propios ojos… Ellos, los integrantes de un 

partido oficial, de tipo totalitario, hablan de libertades, de respeto al voto de los ciudadanos, etc., 

etc.1083 

Ni siquiera el más reconocido de nuestros personajes, Rómulo Gallegos, fue aceptado por 

todos los sectores de la sociedad mexicana; en esos álgidos días de la Guerra Fría, fue señalado de 

propagador del comunismo por los sectores conservadores de México. Como dejamos dicho 

brevemente, en febrero de 1953, corrió rumor de que el novelista encabezaba una conspiración para 

                                                           
1080 Al Che lo mencionaron Lilia Henríquez, Saíd Raidán, Teresa Ramos y Pablo Salcedo, ver también 

imagen 15 del Anexo 14. 
1081 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios, p. 25. 
1082 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios, p. 29. 
1083 “Les Dieron con la Puerta en la Nariz en Venezuela”. Ultimas Noticias, México DF, 19 de febrero de 

1953. 
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derrocar al gobierno venezolano y que había sido amonestado por el gobierno mexicano, rumor que 

él propio Gallegos desmintió, afirmando que ni él ni Andrés Eloy Blanco lo hacían, respetando las 

leyes mexicanas.1084 El 26 de ese mes se entrevistó con el presidente Ruíz Cortines en Palacio 

Nacional, no sabemos que tema abordaron.1085  

En marzo de 1953, la revista Visión -que a juicio de los editores de Venezuela Democrática 

era una “sucia y calumniosa revistilla editada por los agentes de Estado para Latino-América” que 

“se caracteriza por una intensa campaña antidemocrática que va acompañada siempre de “informes 

confidenciales”, de “conversaciones secretas”, de “noticias suministradas por fuentes merecedoras 

de confianza”, que no son otra cosa que “la calumnia y la mentira preparadas por sus editores” 

insistió en recordar el rumor con una nota que molestó al novelista, la cual decía: 

GOLPE CONTRA GOLPES  Hay acuerdo tácito para destruir revolucionarios (…) 

 Esto lo desmentirán una media docena de capitales pero la verdad es que hay un acuerdo no 

escrito que encierra malas noticias para los políticos en exilio que abrigan la ambición de volver 

triunfantes a sus respectivas patrias. 

 Solamente se vio la cresta del témpano cuando el Ministro de gobernación de México, Ángel 

Carvajal, citó a Rómulo Gallegos, ex presidente de Venezuela, y le manifestó severamente: “O deja 

de proseguir su campaña clandestina contra el actual gobierno de Venezuela, o se tendrá que atener 

a las consecuencias.” Carvajal no estimó necesario pronunciar la palabra “deportación” en vez de 

“consecuencias.” 

 Por qué le hizo esta advertencia Carvajal a Gallegos o por qué Demetrio Flores Fagoaga, 

director de investigaciones políticas de la Secretaría de Gobernación hizo otro tanto con Andrés Eloy 

Blanco ex Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, no se ha dicho públicamente. 

 Pero en los cafés y en los bares bohemios donde los parroquianos susurran en un acento 

español que los mexicanos no reconocen como suyo, la policía secreta de Gobernación ha recogido 

informaciones que indican que Gallegos  se ha estado ocupando durante los últimos dos años de 

reorganizar la Legión del Caribe; que la Legión tiene su Cuartel General en México y en Guatemala; 

que esta organización está adiestrando a más de 5.000 hombres en Guatemala; que la ayuda financiera 

que recibe Gallegos  para la Legión proviene de Carlos Prío Socarras, y que José Maristani, ex 

Secretario de Obras Públicas de Cuba, es la mano derecha de Gallegos. 

Abajo de la nota se aclaraba: 

El parte publicado por Visión con respecto a las advertencias que recibieron los 

señores Rómulo Gallegos y Andrés Eloy Blanco fue obtenido de un alto funcionario del 

gobierno mexicano.(...) 

Estas alegaciones no fueron desmentidas ni por el señor Gallegos ni por el señor 

Eloy Blanco y cuando un periodista del Excélsior solicitó una explicación del señor Eloy 

Blanco, persona muy vinculada a Gallegos, éste contestó: “Don Rómulo y yo hemos decidido 

no comentar este asunto.” 

                                                           
1084 El Porvenir, Monterrey, NL. 17 de febrero de 1953, 1º plana. 
1085 El Porvenir, Monterrey, NL. viernes 27 de febrero de 1953, 1º plana. 
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Los informes que tienden a establecer un nexo entre el señor Gallegos y la Legión 

del Caribe fueron conseguidos en distintos países, de fuentes merecedoras de toda confianza, 

inclusive de un destacado diplomático europeo. 1086 

A dicha nota contestó el escritor, dirigiéndose a Daniel del Solar: 

Distinguido amigo: Acabo de ver el volumen 4, N°9, de Visión del 6 de los corrientes 

y como no puedo abrigar ni siquiera la sospecha de que, figurando Ud. En el personal de su 

dirección, sea esa revista un órgano de publicidad deliberadamente destinado a acoger 

falsedades y a aventar calumnias, me creo en la obligación de consecuencia amistosa de 

dirigirme a Ud. Para advertirle que todo, absolutamente todo, lo que de mi se dice en la primera 

y segunda columnas de la página 9 del mencionado número de Visión es descaradamente falso, 

malintencionado y calumnioso. 

Es conveniente que Ud. Sepa , señor, que yo no tengo ni nunca he tenido nada que ver 

con la llamada Legión del Caribe; que el señor Secretario de Gobernación de México, a quien 

no tengo el gusto de conocer, no me ha dicho lo que en ese papel se afirma, ni ninguna otra 

cosa nunca, pues nunca le he oído la voz; que no mantengo con el ex presidente Prío Socarrás 

las relaciones que su revista me atribuye, ni de él he recibido nunca dinero para nada; y 

finamente , que mal puede ser mi “mano derecha” el señor José Maristani a quien tampoco 

conozco, ni de vista siquiera. 

Tal sarta de falsedades sobrepasa lo posible atribuible a simple mala información, aun 

cuando esta se recoja en “bares bohemios” , como parece que en tales sitios, de muy dudosa 

respetabilidad informativa la recogió esta revista, según en ella misma se lee, no sin bastante 

extrañeza -y yo espero de la caballerosidad y de la rectitud de Ud., que me son bien 

reconocidas, que hecha la debida averiguación, como el delicado caso lo requiere, esa revista 

vuelva por los fueros del respeto a que aspire y se haga merecedora de confianza rectificando 

la falsedad y la calumnia de que me ha hecho víctima, irrespetuosamente.1087 

Meses después tuvo lugar otro incidente: el viernes 14 de agosto, en Morelia, una 

manifestación de católicos, parte de una “campaña nacional moralizadora a favor de la preservación 

de las buenas costumbres”, organizada por pequeñas organizaciones ultraconservadoras en 

connivencia con el clero, marchó por el centro de la ciudad, pero al querer ingresar a la catedral un 

grupo de estudiantes de la UMSNH les arrojaron gases con objeto de dispersarla, los manifestantes 

-más numerosos- los atacaron y persiguieron hasta el cercano edificio de la Rectoría, donde, al 

querer ingresar los manifestantes a esta, se suscitó un violento zafarrancho; ante la situación tuvo 

que presentarse el rector y Jefe de Policía de la ciudad a calmar a los enfrentados con el apoyo de 

un cuerpo del Ejército 1088 

El hecho fue publicado por El Universal Gráfico, de la capital de la República en otra nota 

que molestó a Gallegos, donde se lee: 

  La posibilidad de que el presidente de Venezuela, actualmente refugiado en nuestro país, y afamado 

novelista, Rómulo Gallegos, sea un centro de agitación comunista en México, fue señalada por el 

                                                           
1086 “GOLPE CONTRA GOLPES”, Visión, marzo 6, 1953, p. 9. 
1087 Visión, Volumen 4, número 9, 1º de mayo de 1953, p. 3. 
1088 “Manifestación popular pidiendo moralización”. El Heraldo de Morelia, Morelia, Mich. 15 agosto de 

1953, 1ª Plana y p. 4. 



282 
 

partido Acción Nacional, a propósito del choque habido en días pasados entre un grupo de católicos 

que en la ciudad de Morelia se dirigían a la catedral para asistir a una misa de medianoche que formaba 

parte de los actos con motivo de la campaña de moralización, y algunos estudiantes de la Universidad 

de San Nicolás. 

 Al efecto señala el PAN el hecho de que Gallegos haya decidido quedar en “retiro” en la capital 

michoacana, en cuya universidad existe un grupo de estudiantes “fósiles” que se han distinguido por 

su continua agitación pro comunista. ¿Qué hace Gallegos en Morelia? Se pregunta el PAN. Y sobre 

todo ¿con que facultades? ¿Con que miras? ¿Con que elementos? Trajo y mantiene a su lado, en 

Morelia, a dieciocho venezolanos conocidos también por su labor de agitación roja en su país, de donde 

fueron expulsados. 

 La teoría inicialmente señalada adquiere mayores notas de verdad cuando se tiene en cuenta que entre 

los dirigentes del ataque a los católicos se encontraban dos de los dieciocho “galleguistas” refugiados. 

 Esto, dice el PAN, está probado y mucha extrañeza ha causado el hecho de que las autoridades no se 

hayan preocupado hasta la fecha de investigar los sucesos a fondo, señalar a los responsables y 

proceder a su castigo. 

 Mucho tiempo hacía, terminaron diciéndonos que “los fósiles comunistas de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no realizaban un atentado como el del viernes catorce, y 

también resulta extraño que se produzca uno nuevo, precisamente cuando ya está allí Gallegos, 

acompañado de su camarilla comunista. 1089 

 Ante tales aseveraciones, don Rómulo decidió dirigir una carta al propietario y director de La 

Voz de Michoacán, José Tocavén, fechada el 24 de agosto de 1953, donde se lee; 

Me permito hacer uso de la gentileza con que usted me ha hecho el honor de dispensarme su 

amistad, para confiarle las declaraciones aquí contenidas, con el ruego de que le den publicidad en 

su importante diario, como también en los otros periódicos del país con los cuales mantenga 

relaciones que se lo permitan. 

 EL UNIVERSAL GRAFICO el sábado 22 de los de corrientes trae un suelto de crónica 

agresivamente relativo a mi persona en el cual dice recoger informaciones suministradas por 

“voceros” del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL mejicano, que son totalmente falsas, hasta los 

extremos de la calumnia, en las que se me imputa responsabilidad por el suceso ocurrido en esta 

ciudad recientemente, entre un grupo de católicos que hacían manifestación pública de su posición 

ideológica y otro de estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que 

intentaron impedirla y entre los cuales –según allí se afirma- figuraron dos de los estudiantes 

venezolanos que a causa de la clausura de la Universidad Central de Venezuela , se han visto 

obligados a procurar la continuación de sus estudios en la mencionada Universidad, como también 

muchísimos otros en las de varios países de nuestra lengua, sin que con ello hayan hecho , en realidad, 

otra cosa sino demostrar la confianza que les merece la buena preparación científica que se imparte 

en ese ilustre centro de cultura mexicana. 

 Afirma el referido suelto de EL UNIVERSAL GRAFICO que el PAN se pregunta: “¿Qué 

hace Gallegos en Morelia? Y sobre todo, con que facultades? ¿Con que miras? ¿Con que elementos?” 

y agrega que traje y mantengo a mi lado a dieciocho venezolanos “conocidos también por su labor 

de agitación roja” en mi país, a los cuales más adelante llama mi camarilla comunista, no siendo de 

ningún modo cierto que yo me haya traído y mantenga a mi lado a dichos estudiantes, como es fácil 

                                                           
1089 “Que Gallegos Hace mal uso del Derecho de Asilo en México.” El Universal Gráfico, México DF. 22 

de agosto de 1953. pp. 3, y 18. 
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comprobarlo, como tampoco que yo sea comunista, cosa harto sabida por todos los mexicanos que 

me conozcan y respeten la verdad. Pero sucede que otro diario de Méjico ha afirmado, a propósito 

del mismo suceso –según me lo han comunicado personas fidedignas, de mi amistad-, que yo ando 

por aquí con una escolta de 22 pistoleros, cuanto a todo Morelia debe constarle que nunca se me ve 

con protección que no sea la de orden moral del amparo de la hospitalidad mejicana. Y esto, agregado 

a lo otro ya citado, equivale a que se me señale como extranjero merecedor de que se me expulse del 

país. 

 No obstante el sinsabor que tales ataques han tenido que causarme yo no me arrepentiré 

nunca de haber escogido este país –y dentro de él a Michoacán- para asiento de mi destierro del mío, 

porque aquí he encontrado gente merecedora de grande estimación, finísima cordialidad 

compensadora de contratiempos y aun cuando no puedo creer que todo un partido político –cuya 

posición ideológica respeto dentro de la abstención a que me obligan las layes de Méjico de intervenir 

en sus contiendas partidistas- se inquiete y se alarme por mi permanencia en esta ciudad, debo recoger 

las preguntas que se le atribuyen al PAN y responder a ellas, respetuosamente, así: Vivo en Morelia 

porque me agrada, dentro de mi casa paso la mayor parte del tiempo, cultivando las buenas amistades 

que me han brindado , evitando siempre concitarme odios, con los cuales nunca se ha complacido mi 

temperamento, sobrellevando con dignidad el infortunio que no podía faltar a mi destino y sin otras 

miras que la de incorporar a mi obra literaria, de novelista, mi emoción de México –de Michoacán 

particularmente: Mi emoción de hombre de la América de nuestro espíritu y nuestra lengua ante esta 

hermosa porción de suelo y esta recia, buena y generosa parcialidad de su gente.   

Ese es el uso que yo hago del derecho de asilo en Méjico, acatando sus leyes, admirando cuanto de 

admirable tiene y poniendo cuidadosamente las predilecciones de mi amistad en quienes en mí 

pongan las suyas. 1090 

 Novedades, de la capital mexicana, del 25 de agosto de 1953, publicó una entrevista entre 

Gallegos y un corresponsal, donde se repetían las declaraciones del escritor expresadas en la carta 

citada, y añadían: 

 El ex Presidente (...) Rómulo Gallegos quien vive en Morelia retraído pacíficamente 

dedicado a escribir novelas sobre tópicos michoacanos declaró al corresponsal de Novedades con 

relación a una información publicada por un colega del mediodía de la capital de la República en la 

cual se le imputa ser responsable de los recientes sucesos ocurridos con los católicos que hacían 

manifestaciones públicas, siendo estudiantes del colegio de San Nicolás los que trataron de 

disolverla, que toda es una calumnia y un dicho agresivo a su persona. 

En esa información –siguió diciendo Rómulo Gallegos- se dice que las informaciones las 

proporcionaron voceros de Acción Nacional y se da a conocer que entre los estudiantes que quisieron 

impedir la entrada de los manifestantes al colegio de San Nicolás figuran dos estudiantes venezolanos 

que por la clausura de la Universidad Central de Venezuela se encuentran estudiando en Morelia. 

Asegura el ex Presidente de Venezuela que él no mantiene ni tiene a su lado a 18 

estudiantes venezolanos tal como lo publica el periódico al que se hace referencia.” 1091 

Y el diario reproducía algunas de las declaraciones aparecidas en la citada carta.  

                                                           
1090 “D. ROMULO, AJENO A AGITACIONES”. La Voz de Michoacán, Morelia, Mich. 25 de agosto de 

1953, 1ª Plana y página 8. 
1091 “Rómulo Gallegos Escribe una Obra de Ambiente Michoacano”, Novedades, 25 de agosto de 1953, p. 

6. 
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  El 27 de agosto de 1953, Carlos Loret de Mola tomaba partido por el proscrito: 

se han atribuido a un respetable partido mexicano unas declaraciones injustas y lesivas -

atentatorias- contra la persona del gran escritor venezolano Rómulo Gallegos  (...) se le pretendía 

acusar de instigar pleitos estudiantiles en la ciudad de Morelia, donde actualmente reside tan honroso 

huésped de nuestra patria.” Y pasa a lamentar que hubiera mexicanos que tuvieran sentimientos de 

xenofobia, aunque en este caso “Esta infamia cobra un cariz indignante y repulsivo cuando endereza 

contra un escritor ; contra un artista de fina sensibilidad que ha contribuido tanto a dar gloria a lo 

nuestro; y llega a los extremos de la monstruosidad , si el escritor agredido, es además un gran 

demócrata de alma limpia que ha tenido que abandonar su Patria víctima de la plebeyez militarista…, 

y nos escoge , honrándonos por considerar, y con razón, que nuestro país es un sitio civilizado donde 

cualquier pensamiento grande tiene horizontes abiertos y donde un corazón honrado tiene derecho a 

sentirse en su propia casa. 1092  

Otros sectores de la sociedad protectora manifestaron estar del lado del ex presidente: la 

noche del 27, jueves 27, los rotarios patentizaron “la amistad invariable y el reconocimiento de los 

rotarios por su atildada y discreta posición de amigo de México y de Michoacán, ante los 

injustificados ataques de que fue objeto recientemente.” 1093 

Finalmente, en el semanario Mañana, del 29 de agosto de 1953, encontramos la curiosa nota 

¡MÉXICO NO ES CASANARE!, la reproducimos íntegra: 

 “La silenciosa, la levítica Morelia fue en la última semana escenario de desagradables sucesos. Como 

ya ha acontecido en otras ocasiones, los estudiantes católicos del vetusto Colegio de San Nicolás –que 

forman mayoría- se dieron un agarrón, un violento agarrón, con los escolapios izquierdizantes. Con 

huevos podridos, con gases lacrimógenos, con gritos e injurias a la Virgen, los precoces rojillos 

trataron de sabotear la Jornada de la moralidad en la que participaban sus católicos compañeros de 

aula. Ante el silencio de las autoridades Michoacanas, el PAN denunció el viernes a algunos jóvenes 

venezolanos como instigadores del escándalo. No es improbable. El novelista Rómulo Gallegos, ex 

presidente de su país, gran amigo de Tata Lázaro, escogió Pátzcuaro como refugio para escribir una 

obra sobre el problema agrícola de México; tras él, validos de las relaciones tarascas del creador de 

“Doña Bárbara” fueron también a Michoacán varios estudiantes expulsados de Venezuela por motivos  

políticos. Hasta ahí el asunto no tiene problema. Sin embargo, a lo que parece, los muchachos 

romulistas no se han dedicado a estudiar, sino también –o a lo mejor nomás- a hacer un proselitismo 

exótico que no favorece a sus víctimas ni a ellos –pues una patada irritada de los anfitriones morelianos 

los mandaría con la música a otra parte. El caso de los venezolanos en Morelia no es sino uno de los 

muchos síntomas de los trastornos que suscita nuestra hospitalidad. El affaire de Peng Tsu Mow, el 

chino que se robó Dios sabe cuántos dólares en su tierra y vino a provocar aquí el zipizape de su 

persecución, es también recientísimo. No es malo, claro, que México abra los brazos a los perseguidos 

del mundo. Aquí cultivó Martí la rosa blanca. Aquí Bolívar supo de los deliquios embriagadores de la 

Güera Rodríguez. Aquí los derrotados de España curaron su fracaso. Es una de nuestras grandes 

tradiciones la hospitalidad. Pero ésta tiene sus límites, que es el respeto. Y no son muestras de respeto 

las conspiraciones, las conjuras, los contrabandos de armas, los tiroteos en los cabarets, los escándalos 

morelianos en fin, en que nuestros huéspedes incurren. Esto es molesto, sobre todo cuando sería tan 

fácil una vez que no se tiene patria, tomar a México como lo que es, como un hogar fraterno, y no 

                                                           
1092 LORET DE MOLA, “Rómulo Gallegos”, columna HORIZONTE, La Voz de Michoacán, Morelia, 

Mich. 27 de agosto de 1953, pp. 5 y 7. 
1093 R. C. ALEMÁN, “Invariable Amistad Rotaria Hacia Don Rómulo Gallegos” La Voz de Michoacán, 

Morelia, Mich. 28 de agosto de 1953, 1ª Plana y p. 8. 
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como el violento Casanare, como la arisca tierra de nadie en que muchos de nuestros huéspedes, por 

desgracia, lo están convirtiendo ante la opinión internacional. 1094 

Al respecto de este escándalo, Sonia Gallegos recuerda que el pueblo de Morelia tenía una 

gran religiosidad; en el colegio la querían hacer confesarse para comulgar los primeros viernes. 

“Pero yo nunca acepté eso. (...) yo no iba a misa los domingos y las monjitas se calentaron. De allí 

salió la fama de que mi papá era de extrema izquierda y que sus espalderos eran todos los estudiantes 

venezolanos que estudiaban en Michoacán, en la Universidad.”1095 

Casi dos años después tuvo lugar otro incidente; como es bien sabido, José Vasconcelos, una 

de las más elevadas figuras del pensamiento latinoamericanista en México, se convirtió en sus años 

postreros en furibundo partidario del conservadurismo mexicano más radical. En su etapa 

vehemente anticomunista, el Maestro de América veía con malos ojos a la dirigencia de AD. Meses 

después de la muerte de Andrés Eloy Blanco, Herminio Ahumada,  personaje que casi toda su vida 

estuvo muy vinculado al filósofo, publicó en uno de los “cuadernos” que editaba periódicamente el 

poemario Baedeker 2000 en tiraje limitado, con prólogo de ideólogo oaxaqueño, en el cual, por una 

parte éste elogiaba al poeta, pero por otra denostaba a sus compañeros de partido -particularmente 

a Rómulo Betancourt- señalando, entre otras cosas: 

Mi primera noticia sobre Andrés Eloy Blanco, me llegó por conducto de (...) los venezolanos 

que combatieron la dictadura de Juan Vicente Gómez. Un selecto grupo de aquellos patriotas me 

rodeó a mi llegada a Colombia y me prestó apoyo oral en la campaña que por mi parte desarrollaba, 

por el 1929, contra la dictadura mexicana de Calles (...) el nombre de Andrés Eloy Blanco tenía la 

aureola del mártir. Se hallaba a la sazón el joven poeta detenido en una celda de La Rotunda y 

amenazado de tuberculosis pulmonar. (...) Blanco, en sus largas horas de cautiverio, había compuesto 

un libro de versos. Al saber de mi paso por Colombia, decidió confiarme su manuscrito que me llegó 

por vías ocultas, con el encargo de que lo retuviese a prueba de riesgo y en tanto que el autor salía 

de la cárcel o bien que lo publicase cuando me fuera posible hacerlo. 

Pasaron los años (...) el texto quedó en casa, (...) hasta que un día nos sorprendió el aviso de 

que el propio autor de los versos que tan celosamente habíamos guardado, se hallaba en nuestra 

capital. Llegó en efecto convertido en Ministro de Relaciones de su país y consagrado por la fama 

literaria. 

No me acerqué a saludar a quien admiraba (...) porque supe que venía mal acompañado. El 

jefe del régimen que por entonces servía el poeta, me era muy conocido como un aventurero 

inteligente y audaz que no ocultaba sus compromisos con las bandas del comunismo internacional. 

El y su sequito se habían puesto venda en los ojos a fin de no darse cuenta de que se hallaban, al 

visitarnos, dentro de una dictadura política tan perfecta en su totalitarismo electoral como la de aquel 

Gómez que ahora todos condenaban (...) Aquel régimen que hacía de Andrés Eloy reliquia y bandera, 

se transformó en otro de aparente legalidad pero de visible inclinación sectaria. Lo dominaban gentes 

que nunca lucharon abiertamente contra el poderoso dictador de su patria. Personajes que carecían 

notoriamente del título de nobleza que se deriva de una posición de rebeldía que se ratifica en la 

cárcel, en el exilio o en el campo de batalla. Se proclamaban, eso sí, celosamente demócratas, (...) 

                                                           
1094 ¡MÉXICO NO ES CASANARE!, Mañana, México DF, 29 de agosto de 1953,  sección “EN LA 

ULTIMA SEMANA” pp. 4 y 5. 
1095 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios, p. 53. 
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Neorevolucionarios enriquecidos y fariseos, entre ellos y la figura de Andrés Eloy Blanco, hubo un 

abismo que no me decidí a franquear. 

Y tras elogiar la calidad literaria del poeta sentencia “es todavía más valioso el 

ejemplo de rectitud varonil que a través de su vida entera deja Andrés Eloy Blanco en 

herencia, a las juventudes Americanas. 1096 

Tras conocer dicho prólogo escribió la viuda del poeta: 

México, D.F. 18 de junio de 1955. 

Madero 6-216,  

Señor Lic. Herminio Ahumada 

Estimado señor: 

 

 Recibí con agradecimiento la visita que Ud. Me hizo para entregarme unas copias y 

prometerme otras de “Baedeker 2000”, (...) Me manifestó Ud. Que la edición, incorporada a los 

“Cuadernos” que Ud. Dirige, tiene el sentido de un homenaje y no persigue de ningún modo fines 

comerciales. De ahí mi simpatía para con su gesto, así como mi tácito consentimiento para esta 

edición hecha sin mi autorización previa. 

Pero al hojear el texto, he sido dolorosamente sorprendida con versiones de hechos políticos 

y apreciaciones sobre los mismos, contenidos todos en el prólogo firmado por el señor José 

Vasconcelos, que constituyen injustificados insultos contra amigos íntimos y compañeros de 

ideología de Andrés Eloy Blanco, compatriotas con quienes estuvo éste ligado, hasta su último 

momento, por lazos de recíproca lealtad. Aún más, los referidos despropósitos se extienden en cierto 

sentido hasta menoscabar la personalidad de mi difunto esposo y la dignidad del pueblo venezolano. 

 Por tal motivo creo de mi deber significarlo el desagrado que me ha producido la 

impresión de la obra acompañada de ese prologo. Confío en la seguridad que Ud. Me ha dado de que 

la edición consta solamente de 200 ejemplares numerados fuera del comercio, y mucho le estimaría 

que, a falta de una reparación más satisfactoria, una copia de esta carta se acompañe a cada ejemplar. 

Igualmente pide a Ud. El favor de comunicarme los nombres de las personas a quienes Ud. Destine 

los ejemplares que se reservó. 

De Ud., atentamente 

        Lilina DE BLANCO.1097 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1096 VASCONCELOS, prólogo a BLANCO, Beadeker 2000, pp. 9 a 14. 
1097 Venezuela Democrática, nº4, México, Agosto de 1955, p. 11 
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CAPITULO VI   

EL GOBIERNO DICTATORIAL ANTE LOS EXILIADOS  

“este alero acogedor de los perseguidos del mundo que es México”  

Ricardo Montilla 1098 

 

 Este breve capítulo busca responder a la pregunta ¿Cuál era la actitud del gobierno dictatorial 

para con los exiliados y los estudiantes venezolanos establecidos en México? 

VI.1 Negación de pasaportes y visas de retorno 

El Archivo Histórico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores del 

gobierno venezolano guarda un expediente donde conjunta telegramas y cartas donde vemos que, a 

fines de 1949 los consulados venezolanos en América Latina se negaban a dar visas de reingreso a 

Venezuela a sus propios ciudadanos si sospechaba podían dar problemas políticos en el país; hubo 

incidentes en los consulados de La Habana, Barranquilla y Panamá. Al respecto el funcionario 

venezolano Delfín Enrique Pérez respondía al cónsul en Nueva York que el ministro de Relaciones 

Interiores, el día 10 de enero de 1950, expuso a la cancillería: “es conveniente que esa Cancillería 

imparta instrucciones a los funcionarios Consulares (...) de que se abstengan de otorgar visas a los 

ciudadanos que aparecen en las listas enviadas a ese Despacho, hasta que el Gobierno Nacional 

resuelva lo que juzgue procedente.” 1099 En México encontramos varios casos de venezolanos que 

pedían regresar, como Rafael Grosscors, estudiante de solo 18 años, y Martin Antonio Rangel, para 

el cual no fue posible acceder a su petición por carta firmada por el propio Luis Felipe Lloverá 

Páez…1100  

 En 1953 el médico Rafael José Neri, que ya había terminado su especialidad en la UNAM, 

intentó regresar a Venezuela, a lo que, según su propia versión, se negó el gobierno. Neri escribe, 

al inicio de la segunda parte de su obra citada: “Este fue el largo exilio de donde llegó la Embajada. 

Tal vez no hubiera ocurrido así, si en vez de exiliarme el gobierno de la dictadura me hubiera 

concedido la visa de entrada a Venezuela, cuando terminé los estudios de postgrado en el Instituto 

Nacional de Cardiología de México en 1953.”1101 

 

                                                           
1098 BLANCO, Andrés Eloy Blanco humanista, vol. I, p. 125. 
1099 Archivo Histórico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores AHMPPRE, 

“ASILOS” Dirección de Política Internacional, México, 1949, expediente 45, caja 63, tramo 13, módulo 5-

B, Bóveda I.  
1100 Carta del 24 de enero de 1950 del tte cnel. Luis Felipe Lloverá Páez al encargado del ministerio de 

Relaciones Exteriores, Archivo Histórico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores 

AHMPPRE, Interior, 1949, M10/LB/T8/C 16. 
1101 NERI, La embajada que llegó del exilio, pp. 107 
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Carlos Blank Antich escribía al ministro de Relaciones Exteriores un telegrama el 29 de 

diciembre de 1953, donde apelaba a nombre de él y de su esposa: “Exmo. Señor ministro relaciones 

exteriores (...) En noviembre del cincuenta nos fue negada visa para regresar a nuestro país de donde 

nos habíamos ausentado por propia voluntad. Pedimos al entonces presidente reconsideración tal 

medida sin obtener respuesta alguna. Hoy acudimos a usted solicitando autorización nuestro regreso. 

Dirección lago Nargis 37. 1102  

Tal política continuaba en 1956, año en que Rosa Pérez escribía al Dr. Loreto Arismendi: 

Respetuosamente me dirijo a Ud, (...) en el sentido de exponerle que, mi hijo el Dr. Ricardo Emilio 

Pérez, quien se encuentra en México, en la población de Atoyac de Álvarez, estado de Guerrero, e 

informado por mí , del grandioso Decreto de nuestro presidente, en el sentido de que todos los 

venezolanos exiliados que se encontrasen fuera del País, podían regresar, y teniendo mi hijo un 

tiempo de seis y medio años fuera del País, él acudió al Consulado en solicitud de “visa” , pero en 

dicho Consulado le informaron no figurar en lista, 1103 

 Otra práctica del gobierno dictatorial que encontramos fue la negación de los funcionarios 

consulares de renovar documentos identitarios (léase pasaportes) y la retención de éstos a sus 

propios ciudadanos,  práctica de la que tenemos noticia por el testimonio de  don Manuel Antonio 

Pulido – a quien el Emabajador Angarita Arvelo tenía orden de retirarle el pasaporete1104- y de tres 

jóvenes estudiantes -Pablo Pulido, Pablo Salcedo y Carlos Machado Alison- situación que solucionó 

el gobierno mexicano al entregarles un Documento Migratorio Único que los identificaba como 

residentes legales en México; 1105 pero, nos cabe la pregunta ¿qué pretendían los gobiernos militares 

negándose a identificar a sus propios ciudadanos? ¿Dejarlos ilegales y propensos a una deportación? 

Eso es lo que imaginamos, pues tanto Pablo Pulido como  Pablo Machado Alison eran hijos, 

respectivamente, de Manuel Antonio Pulido Méndez y de Eduardo Machado, y nada mal le habría 

caído a la temible Seguridad Nacional de Venezuela tomar como rehenes a sus hijos; mientras Pablo 

Salcedo ya había sido ubicado desde antes de su salida por rebelde y miembro juvenil de AD... 

VI.2 Visas-trampas para capturar disidentes 

 Otra práctica que hemos encontrado llevó a cabo la dictadura de nuestro estudio fue la de 

conceder visas a Venezuela para, llegando al país, encarcelar a los portadores1106, como explica una 

nota de prensa de 1951 “¿Conceden visas o son trampas a los desterrados?” donde leemos: “Durante 

                                                           
1102AHMPPRE País: México. Exp. 362, materia: Carlos Blank Antich y señora solicitan visa. 1954, 

B/1/M14/T6/LA/C11. 
1103AHMPPRE País: México, expediente 0647, 1956, Caja 6, mod. 15-B/L.1. 
1104 Carta de Manuel Pulido al Secretario de RE. de México, 24 de marzo de 1954. (incluida como la figura 

19 en el Anexo 14). 
1105 Testimonios de Pablo Pulido y Pablo Salcedo, Caracas 2018, y correo electrónico dirigido por  Carlos 

Machado Alison a Andrés Cervantes el 20 de julio de 2018. (ver el Documento Migratorio Único de Pablo 

Salcedo Nadal, figuras 13 y 14 del Anexo 14). 
1106 En más de cuatro años de investigación para conformar este trabajo, no tuvimos noticia de ninguna 

solicitud de extradición oficial de parte del gobierno venezolano a su par mexicano. ¿sería que el gobierno 

militar pensaba que el gobierno mexicano se negaría a extraditar a los exiliados? Es posible. 
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los últimos meses, los agentes consulares de Venezuela en México, en Cuba y en Panamá, han 

otorgado visas a desterrados Venezuela, quienes, al llegar al primer puerto venezolano, han sido 

apresados por la Seguridad Nacional.” Y pasa a mencionar cuatro ejemplos, entre quienes 

encontramos el de un exiliado en México, el doctor Alejandro Ferrer.1107 Y, en el mismo número 

encontramos una nota intitulada donde se lee “La visa para regresar a Venezuela que la Embajada 

en México le extendiera a CARLOS FERRARA, fue en realidad una trampa con el fin de enviarlo 

a la prisión inhumana después del largo destierro. Hoy se encuentra en San Juan de los Morros, en 

pésimas condiciones, incomunicado, durmiendo en el suelo desnudo, mal alimentado, sin permitirle 

(...) ningún material de lectura.”1108 

 Siete meses después, el rotativo, citando a su colega clandestino Tribuna Popular -que 

operaba en Caracas- informaba cómo había sido la captura “Ferrara fue expulsado a fines del 49 a 

México. La dictadura le concedió visa de entrada al país en junio de 1951, al pisar tierra venezolana, 

Ferrara fue detenido, permaneciendo desde entonces en San Juan de los Morros, su estado de salud 

es sumamente delicado” 1109 

 En el Informe reservado enviado por el Embajador de México en Venezuela, Salvador 

Martínez de Alva, al Secretario de Relaciones Exteriores de México, desde Caracas, el 12 de agosto 

de 1957, éste recordaba que en ocasiones algunos exiliados regresaban con permiso, o mediante 

invitación expresa del gobierno dictatorial, pero que algunas de esas veces: 

    Son arrestados y encarcelados sin formación de causa. Específicamente puedo referirme al caso 

de Carlos Arcaya y de Ana Teresa Arcaya de Arcaya, y al de Darío Méndez González (...) a fines de 

1956 el Consulado de Venezuela en México mandó llamar al señor Ing. Darío Méndez González, 

refugiado entre nosotros, para decirle que podía regresar a Venezuela cuando quisiera; que no había 

nada en contra de él, y que el Consulado tenía instrucciones de facilitar su regreso juntamente con el 

de su familia. En esa inteligencia, el señor Méndez González y los suyos volvieron a Caracas en 

aquella oportunidad y estuvieron tranquilos y contentos por unos cuantos días, al cabo de los cuales 

la Seguridad Nacional arrestó al héroe involuntario de esta historia; lo hundió en la Cárcel del Obispo 

o en otra cualquiera, y desde entonces –hace ya más de ocho meses- nadie ha vuelto a tener noticias 

de él.1110 

Igual podía ser el destino de los opositores que, habiendo estado exiliados, entraban por su 

cuenta y riesgo al país, famoso fue el caso de Castor Nieves Ríos, quien, según un comunicado que 

se hizo público el 8 de octubre de 1952, este militante de Acción Democrática había estado exiliado 

en México y Costa Rica, mas estaba clandestinamente en Venezuela cuando fue capturado y 

asesinado con golpes y torturas por Pedro Estrada en las oficinas de Seguridad Nacional, al quererle 

arrancar confesiones sobre el movimiento subversivo; firmaban el comunicado “El Comité de 

                                                           
1107 “¿Conceden visas o son trampas a los desterrados?”, Noticias de Venezuela..., año I, n°4, 15 de agosto 

de 1951, p. 6. 
1108 Nota intitulada relativa a Carlos Ferrara, Noticias de Venezuela..., año I, n°4, 15 de agosto de 1951, p. 

9. 
1109 “Gravedad de Ferrara”, Noticias de Venezuela..., año I, n°8, 17 de marzo de 1952, p. 10. 
1110 Informe en el correo reservado enviado por el Embajador de México en Venezuela, Salvador Martínez 

de Alva, al Secretario de Relaciones Exteriores de México, Caracas, 12 de agosto de 1957. AGE,  Expediente 

III-1805-9 p. 23. 
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Acción Democrática, Grupo de México en el exilio” el Dr. Rigoberto Henríquez Vera, Dr. Alberto 

López Gallegos, Dr. José A. Puigbó Morales, Carlos Blank Antich y el Dr. Luis González 

Herrera.1111  

 

Mas a veces las víctimas lograban escapar por segunda vez de la vigilancia de la Seguridad 

Nacional, tal fue el caso de la joven militante adeca Lilia Henríquez, cuyo caso comenta Igor Medina 

en la obra tantas veces citada: 

Por el año 55, más o menos, Lilia regresa a Venezuela. Se produce una promesa del gobierno 

para los exiliados de que respetarán a quienes regresen (...) vuelve a Venezuela pero a su llegada es 

detenida. Otra vez varias horas de interrogatorio y de nuevo a la Seguridad Nacional, donde la obligan 

a presentarse todos los días para retenerla por horas cada vez que lo hace. 

Ella, que había vuelto con la esperanza de quedarse en el país, de estar con su familia siente 

de nuevo la represión y es su padre quien le pide, ahora, que regrese a México. “Te vas porque no 

tengo vida”, los asesinatos eran la orden del día (...) y los Henríquez temían por la vida de Lilia. 

Después de unos días terribles, Lilia es de nuevo sacada hacia México y retoma su vida de 

muchacha exiliada, de estudiante de ingeniería.  1112 

VI.3 Actitud de los funcionarios de la embajada venezolana en México para con sus compatriotas 

El Embajador de Venezuela en México durante esos años, Rafael Angarita Arvelo, quien 

había formado parte de la representación diplomática venezolana ante el Tercer Reich,1113 así como 

el personal de la representación a su cargo, tuvieron, en la generalidad de las opiniones, una actitud 

hostil para con los exiliados y amenazante para los estudiantes de su país radicados en México. 

Dicho diplomático escribió al Secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Padilla 

Nervo, en referencia al asilo otorgado por México a las familias de Jóvito Villalba y Luis Hernández 

Solís. “el Gobierno de Venezuela no acostumbra perseguir jamás a familiares de exiliados políticos 

salvo el caso en que dichos familiares incurran en contravenciones previstas por la ley”1114 

En cuanto a los fallecimientos del grupo de venezolanos durante su estancia en México –se 

trata, en ambos casos, de personas muy importantes: doña Teotiste Arocha y Andrés Eloy Blanco- 

no encontramos referencia de que el diplomático hubiera acompañado a don Rómulo Gallegos en 

el primero de esos casos, y, acerca de la actitud del cuerpo diplomático ante al fallecimiento del 

poeta, la noche misma del deceso, mucho se criticó que en la embajada venezolana tuvo lugar un 

baile donde se celebraba la visita de los médicos de Venezuela que asistían a la Asamblea Mundial 

                                                           
1111 “Nuevos sangrientos sucesos en Venezuela”, La Voz de Michoacán, sábado 18 de octubre de 1952, p. 1 

y 2. 
1112 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 180. 
1113 Noticias de Venezuela..., año I, n°4, 15 de agosto de 1951, p. 7. 
1114AHMPPRE País: México. Exp. 78, materia: asilados de la embajada de México en Caracas 1953, caja 5, 

tramo 11, módulo 13-A, Bóveda I. 
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de la Salud, celebrada en la capital mexicana.1115  Al respecto escribió Alí Lameda refiriéndose al 

principal representante del país, el crítico literario Rafael Angarita Arvelo: 

a cuyo espíritu y entendimiento, quien sabe por qué curiosas e inescrutables razones, no le 

brotó por el instante más compasiva y solidaria idea que la de dar un vistoso festín y sarao en el bien 

provisto local de la Misión Diplomática de Venezuela en Méjico, poco después de que, ahogado en 

su propia sangre, y atendido por los médicos y enfermeras de un Puesto de Socorro, se extinguía 

trágicamente el más puro y primer Cantor de Venezuela. Como si este tributo de la piedad oficial 

pareciera muy exiguo, la Embajada de Venezuela alquiló a un bien prostituido mercenario de las 

letras a fin de que, en artículo de la más rastrera vulgaridad, aquel se diese a empañar la memoria del 

recién y glorioso difunto, y reducir el valor de su gran obra literaria. Señalando allí “la magnitud de 

la miseria moral” del Embajador. Montilla lo define como “digno representante del gobierno que 

infama a nuestra patria.1116 

Por su parte Venezuela democrática señala: 

Sonado acontecimiento social constituyó la recepción de los Embajadores de Venezuela. 

Todo el Cuerpo Diplomático estuvo presente en la fiesta de los señores Angarita Arvelo”…Estos 

titulares, que ostenta el día 24 de mayo un diario de esta ciudad, corresponden a un hecho cierto: La 

Embajada de Venezuela celebró una alegre fiesta social mientras se velaba el cadáver del más grande 

de los poetas venezolanos. Este hecho es brutal, estúpido e indignante.” 1117  

VI.4 Espionaje por parte del gobierno dictatorial 

 En junio de 1951, Noticias de Venezuela decía al respecto: 

 el Teniente-coronel Juan Pérez Jiménez, uno de los co-autores del golpe militar de noviembre 

de 1948 y hermano del aspirante a dictador (...) acompañado de su guarda-espaldas, Emiro Arias, 

anda actualmente en recorrido por los países del Continente, especialmente Cuba, Santo Domingo, 

México, Costa Rica, Guatemala, como enviado confidencial del Gobierno de Venezuela, con la 

misión específica de descubrir las supuestas actividades de los exiliados venezolanos en relación con 

una invasión armada, a su país. 

 Alertamos a todos los venezolanos residentes en el exterior, como consecuencia del exilio 

que les ha sido impuesto, en relación con las actividades que realizan estos espías de la dictadura 

militar.1118  

 Al revisar algunos de los documentos que resguarda el Archivo Histórico del Ministerio del 

Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela llegamos 

rápidamente a la conclusión de que el gobierno dictatorial espiaba a los venezolanos que consideraba 

peligrosos. Como prueba de lo afirmado podemos citar un mensaje confidencial de Federico León, 

Encargado de negocios a.i. de Venezuela en México, dirigida al Dr. Luis Emilio Gómez Ruiz, 

                                                           
1115 “La danza del tam tam en torno del cadáver”, ABC, México DF. 30 de mayo de 1955, en BLANCO, 

Andrés Eloy Blanco  humanista, vol. I, p. XLVIII 
1116 LAMEDA, Andrés Eloy Blanco, Cantor de la Venezuela de todos los tiempos, en BLANCO, Andrés 

Eloy Blanco  humanista, vol. II, p. 34  
1117 “DELICADEZA DIPLOMÁTICA”.  Venezuela Democrática. n°2, mayo de 1955, p.8 
1118“ESPÍAS DE LA DICTADURA MILITAR RECORREN PAÍSES DE AMERICA”, Noticias de 

Venezuela..., año I, n°2, 22 de junio de 1951, p. 3. 
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ministro de Relaciones Exteriores desde la temprana fecha del 21 de diciembre de 1948, donde 

leemos: “Tengo el honor de informar a usted: Sé de buena fuente que intelectuales mexicanos 

gestionan por conducto de su Embajada en La Habana invitar a Gallegos a trasladarse a México. 1119 

Asimismo, conserva una serie de memorandums, todos ellos sin señalar destinatario ni firma 

del remitente, y todos también llegados a ese ministerio en época de la Dictadura de los diez años, 

donde daban cuenta de las actividades de los exiliados. En uno de ellos, fechado el 19 de septiembre 

de 1949, cuyo fin era “poner en conocimiento del Gobierno hechos que pudieran ser considerados 

como de importancia” (...) “Una situación especial que viene produciéndose en Ciudad de México.” 

el remitente de dicho escrito informaba: 

 El señor Rómulo Gallegos y muchos de los que fueron sus Ministros junto con otros 

miembros del partido AD se encuentran (...) empeñados en empresa de desprestigio, de agitación y 

de sabotaje para el actual Gobierno de Venezuela, aunque no parece que en tareas verdaderamente 

bélicas. 

 

 Del recorte de prensa adjunto se desprende que se ha efectuado un acto en el cual 

públicamente se confiesan los propósitos de pretender establecer un Gobierno venezolano en el 

exilio. Un acto de tal naturaleza al cual concurren representantes del llamo Gobierno Republicano 

Español,- reconocido por México;- determinadas asociaciones como la Unión Democrática 

Centroamericana (...) empleados del Gobierno mexicano, como el señor Carlos Pellicer; 

Asociaciones Culturales, Sociedad Bolivariana, de la que forman parte ministros de Estado.1120 

 

El archivo guarda también diversos informes confidenciales, los cuales, como los 

Memorandums, están bien redactados y mecanografiados, no precisan a quien iban dirigidos y sin 

remitente, solo consignan fecha; el del 24 de noviembre de 1949, advierte:  “los artículos publicados 

durante los meses de julio y agosto del corriente año, en la revista “Cuadernos Americanos ”, han 

motivado a que en diversos círculos culturales e intelectuales de México se tenga una opinión muy 

errónea de la situación actual de Venezuela” por lo que “Nuestro Gobierno debe preocuparse en 

hacer una refutación a dichos artículos”, y sigue: 

 El jueves 17 del corriente dio el señor Alberto López Gallegos ofreció un coctel en su 

domicilio de Toledo 4, a varios periodistas y elementos del Partido Comunista. En esa reunión (...) 

les ofreció el señor López Gallegos que muy pronto estaría en posibilidad de proporcionarles diversas 

graficas de lo que era en realidad la prisión de El Dorado; les dijo que esas fotografías llegarían 

dentro de breve tiempo a México y ellas serían lo suficiente para desmentir al Embajador (...) en 

reciente declaración periodística. 

 Tomando en consideración el rumor que se propaló hace algunos días, de que el General 

Lázaro Cárdenas había proporcionado todos los medios para facilitar la llegada a México de diez y 

ocho exiliados políticos venezolanos, hemos hecho una minuciosa y delicada investigación sobre ese 

particular y hemos podido saber lo siguiente: Rómulo Gallegos ha hecho cuatro viajes al Estado de 

Michoacán con el objeto de entrevistar al ex Presidente de México; en el primero de sus viajes fue 

                                                           
AHMPPRE 1119 País: México, expediente 4, 1948, materia: informaciones de la embajada, Caja 65, tramo 

12, módulo 5-B, Bóveda I. 
1120Archivo Histórico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores AHMPPRE,  País: 

México, expediente 36, Caja 63, tramo 15, módulo 5-B, Bóveda I. 
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acompañado del poeta y novelista mexicano José Rubén Romero; el segundo viajo lo hizo 

acompañado del licenciado Andrés Serra Rojas (...) Posteriormente se sabe que Gallegos hizo otros 

dos viajes a Michoacán acompañado de algunos venezolanos; en ninguno de estos dos viajes fue 

recibido por el General Lázaro Cárdenas. 1121 

El del 1° de diciembre de 1949, habla de la campaña de difamación contra el gobierno de 

Venezuela hecha por los exiliados, que habían amenazado al embajador y agregado cultural, que la 

Unión Democrática Centroamericana había venido fomentando desde hacía seis años movimientos 

revolucionarios en Centro y Sud América, “esto lo hacen disfrazando sus actividades bélicas con el 

nombre de Legión del Caribe,  Sáenz, el Lic. Juan José Meza –fundadores de la Junta 

Revolucionaria Nicaraguense- que los apoya el militar mexicano Martin F. Barcenas, el Coronel 

José López Masegoza –quien tomó a su cargo la organización de la revolución en Santo 

Domingo.”1122 

El del 8 diciembre, dice que en la última reunión, Sáenz anunció que pronto iría a México el 

“alma del gobierno de Venezuela en el exilio, quien es el hombre capaz por su dinamismo, tenacidad 

y basta inteligencia para dirigirlos en el futuro movimiento revolucionario que se encauzará contra 

la dictadura existente en Venezuela, Rómulo Betancourt, y que un tal Jorge Raso Ruiz, supuesto 

agente de la embajada de Venezuela, trabajaba por traer al país 10 exiliados venezolanos.1123   

El informe del 23 de diciembre de 1949 -de tres páginas- dice: 

Se ha proseguido la investigación de las actividades de los asilados políticos venezolanos en 

México, observándose que los grupos compuestos de obreros se han adherido a la Confederación 

Proletaria Nacional, esperando obtener ayuda de esa Organización para así lograr la autorización 

necesaria y poder trabajar en el país (...) Este núcleo de venezolanos propiamente no tienen ninguna 

importancia política ni creemos representen peligro alguno para el Gobierno (...) su labor y su 

actuación son de segundo orden; notándose que lo primordial para ellos es atender a su sostenimiento 

personal, ya que como ellos mismos lo han expresado, se encuentran aislados sin ayuda económica 

del llamado grupo de intelectuales venezolanos, que son lo que disfrutan de todos los beneficios que 

se obtienen con el derroche de dinero que hacen entre ellos Gallegos y Betancourt. 

 Rómulo Gallegos continúa en Cuernavaca, donde es visitado frecuentemente por diversas 

personalidades. Últimamente se le ha visto a Gallegos en mucha intimidad con el señor Jacobo 

Fernández Valverde, refugiado español y quien proporcionó dos de los aviones para la frustrada 

revolución en Santo Domingo. (...)  

Y pasa a decir que Betancourt iría a México, a preparar invasión a Venezuela, y: 

He recibido informe de nuestro agente en Tapachula, que el señor Carlos D’Ascoli arribó el 

día 10 de noviembre a Guatemala y permaneció en ese país 4 días, parece que dicho señor trató de 

                                                           
1121Informe Confidencial del 24 de noviembre de 1949. AHMPPRE País: México, expediente 36, 1949, Caja 

63, tramo 15, módulo 5-B, Bóveda I. Nos sorprende la eficiencia de los espías a juzgar por los pormenores 

de sus informes. 
1122 “Informe confidencial del 1° de diciembre de 1949”, AHMPPRE  País: México, expediente 23, 

1949, Caja 65, tramo 42, modulo 5.B, Bóveda I. 
1123AHMPPRE  País: México, expediente 23, 1949, Caja 65, tramo 42, modulo 5.B, Bóveda I. Con “Saenz” 

se refieren a Vicente Sáenz, intelectual costarricense residente en México. 
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efectuar la compra de algunos aviones, que Debuc y Enrique Carnevali han hecho frecuentes viajes 

entre México y Guatemala por tierra “a fin de disimular su personalidad” , pero más también incluían 

una lista con cinco nombres, bajo el título “Movimiento de pasajeros venezolanos llegados a México 

por vía aérea: y, con fecha 15 de diciembre, Juan Cohen, diciembre 17 Vicente Gómez de la Torre, 

Carlos Tovar Pérez y María Toledo de Tovar, y el 19 Roberto Pulido. 1124 

Otro informe, del 28 de diciembre de 1949, habla de un barco que llevó a Puerto Barrios un 

lote de armas procedentes de Checoslovaquia, “Las armas y municiones fueron adquiridas por 

ROMULO BETANCOURT, quien está en Guatemala, y sigue “Este movimiento tiene el apoyo y 

simpatía de los elementos de filiación comunista y forma parte de su Plan general para apoderarse 

de los gobiernos en los Países Centro y Sudamericanos.” 

Y sigue diciendo que en la casa de Rómulo Gallegos, en Cuernavaca, había reuniones, que 

buscaban el apoyo del gobierno de México, que iban militares mexicanos, y hace relación de los 

viajeros venezolanos arribados a México: 

“El 21 diciembre llegaron Ana, Eleonora y Juan Paz, Simón Antich Ramos y Conchita 

Lloverá González, el 22 arribaron Guillermo Isea, Ana de Isea y Darío González, el 23 de diciembre 

Arturo Gámez García, Rubén Pérez y Josefina Pérez, y el 24 Carmen Fendora Rangel.”1125 

El 15 de diciembre de 1949 dice: 

Ha quedado confirmado lo que me permití comunicar en uno de mis informes del mes de 

septiembre sobre la salida para Venezuela de un grupo de individuos amparados por elementos 

descontentos de Venezuela residentes en México y por el Partido Comunista de México. Esos 

individuos, (...) llevaban el plan de acción aprobado por los comunistas de México para realizar en 

Venezuela intentos y peligrosos actos de sabotaje” señalaba como responsable de las actividades 

subversivas en América Latina a un señor Josef Welker, de la embajada de Polonia, dice que los 

venezolanos hacen reuniones en la casa número 17 de la calle Nayarit y en el 206 de Pánuco, que 

Rómulo Gallegos viene poco de Cuernavaca, por lo que las organiza López Gallegos, “quien en 

México se distingue por ser uno de los más tenaces dirigentes de la causa de Gallegos.” Mientras 

José Marcano y Pedro Flores “dirigentes de organizaciones proletarias venezolanas, constantemente 

visitan loa Confederación Proletaria Nacional en San Juan de Letrán No. 32, en donde han estado 

haciendo gestiones para lograr que los obreros venezolanos que se encuentran en la República 

Mexicana puedan encontrar facilidades y puedan principiar a trabajar en sus respectivas 

especialidades.” Y sigue con la cantaleta de que viene Rómulo Betancourt con otros y dinero para 

llevar la revolución a Venezuela. 

 Nuestros agentes continúan frecuentando la Unión Democrática CentroAmérica na (...) ya 

uno de nuestros agentes logró entrevistar a López Gallegos y le ofreció sus servicios y cooperación, 

diciéndole que tenía forma de presentarlo con individuos relacionados con la venta de armamentos, 

en esta forma perseguimos la finalidad de saber quién de los venezolanos en México es el 

comisionado para obtener elementos de guerra. 

                                                           
1124 Informe del 23 de diciembre de 1949. AHMPPRE  País: México, expediente 23, 1949, Caja 65, tramo 

42, modulo 5.B, Bóveda I. 
1125 Informe del 28 de diciembre de 1949. AHMPPRE  País: México, expediente 23, 1949, Caja 65, tramo 

42, modulo 5.B, Bóveda I. 
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Y, en la parte final del comunicado, no falta la lista de “viajeros venezolanos llegados a 

México por vía aérea”, donde enlista, con fecha del 2 de diciembre, a German Ávila, José Vicente 

Gutiérrez, el 3 de diciembre a Olga Velutini, Juan Ventura Oliver y Josefina de Asbalch. El 6 de 

diciembre a José Domingo Pietrini, el 8 a Lola de Casanova, el 9 a Manuel Chiquito Castillo y Lola 

Puerta de Chiquito.1126 

 El último informe que encontramos es del 4 de enero de 1950, allí menciona que “nuestros 

agentes han continuado realizando una minuciosa investigación en todas las actividades de la Unión 

Democrática Centroamericana que dirige Sáenz, que recibe financiamiento del gobierno de 

Guatemala, de Rómulo Gallegos, quien entrega fondos a López Gallegos, y  que además están en 

esa organización Lander, Marcano, Flores, Montilla, y contaban con la cooperación de Lombardo, 

en cuya casa –Artista 51, San Angelín- tenían lugar algunas reuniones. Así como en ave. Contry 

club 637, colonia Churubusco. 1127 

 Los exiliados por su parte también concibieron la posibilidad de ser espiados, recuérdese la 

actitud que guardaban los Adecos hacia Leopoldo Briceño en su carta al entonces embajador Pulido 

Méndez… 

 Años después, cuando apareció el célebre “Libro Negro”, impreso clandestinamente en 

Caracas, pero supuestamente editado por una supuesta Editorial Centauro establecida en la capital 

mexicana, “La Seguridad Nacional envió sus agentes a México para averiguar si realmente existía 

la Editorial Centauro. Nadie sabía nada. Nadie informaba, la conclusión parecía definitiva: en 

México no existía la Editorial Centauro.” 1128 

Y finalmente mencionaremos la afirmación de Rigoberto Henríquez, quien en sus 

multicitadas Memorias, habla de una espía venezolana en Trinidad y Tobago, quien tenía el encargo 

de espiarlo.1129 

 

 

 

 

                                                           
1126 Informe del 15 de diciembre de 1949. AHMPPRE  País: México, expediente 23, 1949, Caja 65, tramo 

42, modulo 5.B, Bóveda I. Velutini es el segundo apellido de Juan Liscano, quien para esa fecha vivía en 

Caracas. 
1127 informe del 4 de enero de 1950, AHMPPRE  País: México, expediente 23, 1949, Caja 65, tramo 42, 

modulo 5.B, Bóveda I. 
1128 CATALÁ, (comp ) Venezuela bajo el signo del terror,(Libro Negro), reimpresión de la 2ª edición, 

1974, p XIII 
1129 HENRÍQUEZ, Memorias, II, 93 



296 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      



297 
 

 

CAPITULO VII  

ACTIVIDADES DE LOS EXILIADOS EN MEXICO 

Nuestra denuncia era permanente, razonada, oportuna y contundente. No eran voces aisladas 

las nuestras, ni anónimas o sin valor moral o político. A la cabeza del grupo de exiliados se 

encontraban las dos más altas figuras de las letras y la dignidad venezolana de la época, 

Rómulo Gallegos y Andrés Eloy Blanco, ambos con bien ganado prestigio intelectual 

también en México. 

      Rigoberto Henríquez, Memorias, I- 365 

Si como ha quedado dicho, encontraron en este país refugio muchos de los principales 

ideólogos y escritores de los partidos Acción Democrática, Comunista venezolano y Unión 

Republicana Democrática, mas, ¿Cuál fue su creación literaria, artística, ideológica y política 

durante su estancia en México? ¿Les fue reconocido su prestigio por la clase estudiosa mexicana? 

¿Participaron en la vida cultural y académica del país-refugio, como ocurrió con el Exilio Español? 

¿Los principales personajes de nuestro conjunto encontraban oportunidades laborales en 

instituciones y publicaciones importantes? ¿Cuál fue el modus vivendi de los exiliados que no 

gozaban de fama y prestigio? ¿Quién los mantenía durante sus largos años de exilio mexicano? 

Para responder a estas interrogantes, hemos preparado este capítulo, dividido en tres 

apartados: Actividades de denuncia y lucha política, Participación en la vida cultural del país y 

Actividades remunerativas de los exiliados venezolanos en México. 

Antes de iniciar la mención de datos y argumentos creo que es oportuno esbozar la política 

que adoptara el país refugio respecto a los recién llegados; Al inicio del proceso (marzo de 1950) el 

Dr. Araujo –Consejero de la Embajada venezolana en México- expresaba “Hemos podido 

informarnos de las instrucciones que impartió el Titular de la Secretaria de Gobernación del día 2 

de marzo a la Dirección de los Servicios de Información Política y Social sobre el control de 

refugiados políticos, fue dado a conocer mediante una circular cuyo texto era más o menos el 

siguiente: 

Los exiliados políticos que al llegar al país han llenado los requisitos que establece el 

gobierno de México en estos casos para ser considerados como residentes, se les debe comunicar que 

están obligados a respetar las siguientes disposiciones: 

Todo exiliado político que se acoge a la hospitalidad que México le brinda al acogerlo en su 

seno como residente, está obligado a dar aviso a la oficina del Registro Nacional de Extranjeros y a 

la oficina de Servicio de Información Política y Social, de la ubicación de sus domicilios, de los 

cambios que hagan del mismo y de las medidas que efectúen al interior o al exterior del país. Les 

queda prohibido dedicarse a actividades políticas nacionales y están en la obligación de llevar 

siempre consigo sus pasaportes (...) 

 Aquellos que no son considerados como residentes deberán observar las mismas 

disposiciones (...) están en la obligación de abandonar el país en el plazo que se les ha concedido de 

acuerdo con lo que establece la Ley. A estos elementos les queda terminantemente prohibido 
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dedicarse a la explotación de centros de vicio, inmiscuirse en la política nacional e intervenir en 

agitaciones en contra de Gobiernos amigos, no podrán desempeñar cargos públicos ni efectuar 

actividades de índole remunerativas. La falta de cumplimiento a estas disposiciones causará la 

inmediata deportación de los infractores. 

El 23 de marzo de 1950. 1130 

 

 

 

VII.1 Actividades de denuncia y lucha política 

Gran parte de los exiliados políticos participaban en actos de denuncia política, cada uno según 

su nivel de influencia y reconocimiento: las figuras señeras escribiendo cartas o artículos de 

denuncia, impartiendo conferencias o haciendo a la prensa declaraciones críticas a la dictadura 

establecida en su país. 

Los demás miembros de Nuestro grupo de estudio  también publicaban obras o artículos, y 

participaban como ponentes y oradores en eventos culturales o políticos, aunque en ocasiones menos 

importantes o numerosas, muchos de sus nombres suelen aparecer en cartas abiertas publicadas en 

la prensa, o participando en eventos. 

Y los familiares de los exiliados, según imaginamos, sin duda asistían a los eventos 

mencionados con frecuencia, acompañando a los grupos anteriores, como también hacían los 

estudiantes. 

Estas actividades fueron especialmente importantes en el caso de los principales líderes del 

exilio. 

 

Actividades de denuncia y lucha política de las figuras señeras 

Rómulo Gallegos 

 El primer documento que conocemos de este tenor es su carta del 18 de octubre de 1949, 

publicada bajo el título “Protestando contra la internación de profesionistas, obreros y estudiantes 

universitarios venezolanos en unas colonias móviles semejantes a los peores presidios”, donde el 

escritor expresaba los siguientes conceptos: 

 

Las colonias móviles de “El Dorado”, situadas en la región del Cuyuni, y muy apartadas de centros 

poblados, están destinadas para confinamiento de vagos y maleantes, gente del hampa considerada 

incorregible, y es un atentado contra la dignidad humana, revelador además de la despótica disposición 

a atropellarlo todo en que están los militares que gobiernan a Venezuela, el haber escogido tal 

                                                           
1130AHMPPRE País: México. Exp. 2, materia: control de actividades de refugiados políticos, 1950, caja 64, 

tramo 15, módulo 5-B, Bóveda I. 
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penitenciaría para confinamiento de ciudadanos a los cuales no se les ha podido atribuir delitos 

merecedores de pena infamante, según se desprende de la misma publicación oficial de la Dirección de 

Justicia del Ministerio de Relaciones Interiores de Venezuela (...) es además indignante que tal pena se 

les haya impuesto a estudiantes universitarios y normalistas sólo por haber manifestado su oposición a 

un régimen que carece en absoluto de legitimidad (...)  

Tras reproducir tal escrito, el periódico comentaba que estuvieron también en la redacción 

Alberto López Gallegos, ex gobernador del Distrito Federal, Julio Groscoors, ex director del 

Instituto Técnico de Inmigración y Colonización, y el doctor Rigoberto Henríquez Vera, ex diputado 

del Congreso Nacional, quienes también protestaron por el hecho. “los precitados señores nos 

entregaron la lista de los ciudadanos enviados a “El Dorado” (...): 

ESTUDIANTES: MARTÍN Antonio Rangel (segundo año de medicina); Luis A. Malavé Zerpa 

(segundo año normalista); Cruz Machillanda, Carlos José Guerrero, (segundo año de derecho), y José 

Jesús Parra (liceísta). 

SINDICALISTAS: Marcelino Hernández, Pedro José Bello Yanes, Narciso Gavidia, Simón 

Guevara, José Antonio Figueroa, Vector Manuel Alvarado, Luciano Ochoa, Julio Trujillo, Ramón 

Fidel Monje, Andrés Escalona Corlino, Feliciano Liendo, Francisco Brígido Suárez, Julio Alfredo 

Isturiz, Manuel Guillén, Jorge Hernández. Ingeniero Octavio Gatchera.1131  

A mediados de 1951 el novelista envió una carta a Eleonor Roosevelt, presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos de la ONU, donde denunciaba la persecución a los opositores que 

ocurría en Venezuela, carta que reprodujo la revista Impacto.1132 

el 24 de junio de 1952, Gallegos dirigió -junto con Andrés Eloy Blanco- una carta abierta al 

director de “El Popular”, donde denunciaba que la dictadura mantenía las cárceles llenas de presos 

políticos, y las condiciones del campo de trabajos forzado de Guasina, donde una epidemia de fiebre 

tifoidea había enfermado a 130 prisioneros, estaban falleciendo ya algunos, el río Orinoco estaba 

creciendo y comenzaban a amotinarse algunos, mismos que eran reprimidos y heridos, como el 

estudiante Ortiz Bucarán. “Denunciamos estos hechos ante los organismos de estudiantes y 

trabajadores, ante los intelectuales y  en general ante la conciencia del generoso pueblo 

mexicano.”1133 

El 3 de febrero de 1956 el gobierno venezolano quiso aparentar apertura, el presidente Pérez 

Jiménez anunció una amnistía para los exiliados, haciendo especial mención de las dos figuras 

capitales del gobierno derrocado: Gallegos y Betancourt; invitándolos a retornar al país. El 4 de 

febrero el escritor respondía desde la ciudad de México: 

 

                                                           
1131 “Protestando contra la internación de profesionistas, obreros y estudiantes universitarios venezolanos en 

unas colonias móviles semejantes a los peores presidios” El Nacional, México DF.  miércoles 19 de octubre 

de 1949. 1ª Plana y p. 8. 
1132 Impacto, México DF. 30 junio de 1951, p.7 . 
1133 “Rómulo Gallegos y Andrés Eloy Blanco denuncian persecución política en Venezuela”, Noticias de 

Venezuela..., n°11 y 12, julio de 1952, p. 22 (citando a El Popular, Caracas, 26 de junio de 1952. 
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Hasta ahora sólo se puede decir que la medida adoptada por el gobierno de Venezuela persigue 

un simple objeto de propaganda, sin verdadera intención de devolver a los venezolanos los derechos y 

garantías de que han sido privados y de asegurar un clima de concordia nacional. 

 

La autorización para regresar se extiende a una pequeña parte del número total de desterrados, 

y si bien es cierto que entre ellos estamos comprendidos Rómulo Betancourt y yo, el gobierno de 

Venezuela sabe perfectamente que nuestra presencia en el país no sería explicable dentro de la 

situación que allí existe (...) ni Betancourt ni yo podemos regresar a Venezuela, sino dispuestos a 

encabezar la protesta contra loa atropellos que se siguen cometiendo, hasta lograr la libertad de los 

centenares de compatriotas que continúan en las cárceles y sin fórmula de juicio y el regreso de todos 

los desterrados, y esto mediante el restablecimiento de un régimen de derecho respetuoso de la 

dignidad humana y de las libertades del ciudadano. 

 

Como el actual régimen de Venezuela es por su naturaleza incompatible con esas condiciones, 

sabemos que no toleraría nuestra presencia en el país y que la disposición que autoriza nuestro regreso 

es una simple argucia de propaganda, carente de sinceridad (...) Si en Venezuela se producen hechos, 

hechos evidentes, que desmientan mis apreciaciones, yo sería el primero en felicitarme por ello y en 

reconocerlo públicamente. 1134 

 

Andrés Eloy Blanco 

El poeta y político se convirtió en una referencia para la comunidad exiliada. Combinó su 

poesía con la denuncia al gobierno de facto. En sus intervenciones en universidades, actos y 

congresos internacionales, nunca faltó la denuncia por la violación de los derechos civiles y la dura 

represión a la que era sometido el movimiento popular en Venezuela. A propósito de esto, cuestionó 

la omisión de las Naciones Unidas. Además, participó en diversos eventos, como el I Congreso 

Interamericano Pro Democracia y Libertad que se realizó en La Habana en 1950, de tal evento nos 

informa el mejor de sus biógrafos: 

Del 12 al 14 de mayo Blanco asiste al I Congreso Interamericano Pro Democracia y Libertad 

en La Habana; Lo organizan la Junta América na para la Defensa de la Democracia, con sede en 

Montevideo y presidida por Emilio Frugoni, y la AFL-CIO, de los Estados Unidos. El Comité 

Ejecutivo lo conforman Rómulo Betancourt, German Arciniegas, Miss Frances Grant, Gonzalo 

Barrios y Levi Marrero; y lo patrocinan los ex Presidentes Rómulo Gallegos y Eduardo Santos, de 

Colombia; y “Miss. Eleanor Roosevelt; los escritores norteamericanos Pearl S. Buck (...) John dos 

Passos, Archibald Mac Leish (...) Waldo Frank y Arthur Schlesinger; Alfonso Reyes, Daniel Cosío 

Villegas y Jesús Silva Herzog, de México; Aureliano Sánchez Arango (Ministro de educación de 

Cuba); Luis Muñoz Marín (...); Benjamín Carrión, Salvador Allende y Eduardo Frei (...) José 

Figueres (...) Víctor R. Haya de La Torre (...) Mariano Picón Salas (...) y Juan Bosh.  

Andrés Eloy Blanco regresó el 24 de mayo a Ciudad de México, entre otros regalos llevaba 

“La enciclopedia de los toros” de la autoría de Daniel Cosío Villegas. 1135 

                                                           
1134 “DECLARACIONES DE GALLEGOS”.  Venezuela Democrática nº8, México, enero-febrero de 1956, 

P. 9. 
1135 BLANCO ITURBE,  El hombre cordial, p. 170-171. 
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Actividades de los militantes de Acción Democrática en México 

 Hablando precisamente de este aspecto, Rigoberto Henríquez rememoraba en sus Memorias 

los hechos de 1949:  

 Una de nuestras primeras preocupaciones fue constituir el respectivo grupo partidista, 

designar su comando directivo y trazarnos un programa de trabajo. Le dimos la responsabilidad de 

la jefatura a Alberto López Gallegos y nos repartimos las restantes tareas. Julio Grooscors se encargó 

de las finanzas y a mí se me asignó lo relativo a prensa y publicaciones (...) Para nosotros tenía 

actividad prioritaria penetrar la prensa mexicana y denunciar periódicamente los atropellos de la 

dictadura militar y, en tal sentido nos valimos de la generosa acogida que se nos brindaba en las 

páginas de los diarios “Excélsior”, “El Universal”, “Novedades”, “El Nacional”, “La Prensa”, 

“Zócalo” y en las revistas “Hoy”, “La Verdad” y otras publicaciones democráticas. Hicimos 

gestiones en algunos diarios para obtener la publicación de una columna permanente y yo logré, junto 

con otros compañeros, escribir en “El Nacional” que era el diario gubernamental.  

Y sigue: 

Esa labor nuestra (...) permitió que la gente de la calle, estudiantes, obreros y campesinos 

mexicanos, intelectuales y profesionales de pensamiento democrático, se familiarizaran con el drama 

venezolano y conocieran los detalles de la heroica resistencia civil  (...) Actos públicos como los 

realizados en la Biblioteca Cervantes o en la Casa de España, se colmaban de hombres y mujeres de 

diversas nacionalidades que iban allí a testimoniar su adhesión fraternal y conmovida para con el 

pueblo venezolano, en horas menguadas de su historia.  1136 

 Y, al retornar al país en 1952, comenta: 

Desde mi llegada a México mis compañeros me confiaron generosamente la Secretaría 

General del Grupo en el exilio. (...) Me acompañaban en el Comité Directivo Alberto López Gallegos, 

Ricardo Montilla, José Arnaldo Puigbó Morales y Analuisa Llovera. 

 Nuestras funciones eran muy variadas, las principales de ellas organizar al grupo de exiliados 

de manera de poder proyectar hacia la opinión pública mexicana una información permanente y veraz 

de todo cuanto ocurría en nuestro país, para lo cual contábamos afortunadamente con muy buenos 

contactos en la prensa y en la radio; mantener intercomunicaciones con los demás grupos de 

venezolano en el exilio; establecer relaciones de acercamiento y cooperación con los exiliados 

políticos de otras nacionalidades; estrechar los vínculos de amistad con organizaciones políticas, 

sindicales, estudiantiles y culturales del país que nos brindaban su hospitalidad y asilo; recaudar la 

contribución mensual o extraordinaria de los compañeros del partido en el exilio; publicar 

periódicamente boletines de información y adoctrinamiento político y programático; programas los 

actos públicos que fueren necesarios; y velar por la disciplina interna y convivencia entre el numeroso 

grupo de venezolano expatriados. 

Y rememora el homenaje que hizo todo el grupo ante la estatua de Bolívar el 5 de julio de 

1952, en el que él tomó la palabra en “tono unitario y solidario”, y al que “compartiendo nuestra 

ofrenda floral” estuvo toda la colonia venezolana, adecos y comunistas,” y “el mismo espíritu 

unitario reinó luego, cuando todos nos fuimos a la casa de Ricardo Montilla a celebrar modestamente 

el éxito de la jornada conmemorativa.” Pero al final añade: “ese mismo día, una vez que 

                                                           
1136 HENRÍQUEZ, Memorias, I-364-365. 
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abandonamos el lugar sagrado, grupos de mercenarios enviados por la Embajada de la dictadura, 

pisotean nuestra ofrenda floral ante la estatua del Libertador.” 1137  

 En el Archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México Genaro Estrada 

encontramos interesantes documentos –muchos de ellos confidenciales- dirigidos a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores por diplomáticos mexicanos, entre otros el folleto Acción Democrática, 

Comité Ejecutivo Nacional, Cartas de los presos políticos y otros documentos, de 40 páginas, de 20 

por 14 centímetros, publicado en la más estricta clandestinidad en la entonces vigilada capital 

venezolana, cuyos títulos de sus apartados copiamos:  

Prologo (fechado en Caracas, junio de 1951 y firmado por la Secretaría de Cultura del Comité 

Ejecutivo Nacional de ese partido). 

Los presos políticos denuncian su secuestro, (es una larga carta donde diversos presos de la 

penitenciaría de San Juan de los Morros enviaron al Presidente Suárez Flamerich y al Luis Felipe 

Urbaneja, Presidente y Secretario de Justicia, el 14 de mayo de 1951. La firmaban Leónidas 

Monasterio, Wenceslao Mantilla, Luis Augusto Debuc, Domingo Alberto Rangel, Orlando Gómez, 

Carlos Beherens, Romeo Córdoba, Julio Mieres, Octavio Lepage, Alberto Nieves, César Rondón, 

Roberto Hostos Poleo, Ángel Borregales  y Andrés Mendoza Chirinos. 1138 

 

En el apartado “Dos denuncias ante las Naciones Unidas” encontramos la Denuncia de 

Rómulo Gallegos como “Presidente Constitucional de Venezuela” (signada en México, DF. El 30 

de mayo de 1951) y dirigida a Eleonor Roosevelt, presidenta de la Comisión Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas. Y la denuncia de Rómulo Betancourt, ante Trygve-Lie, Secretario general de 

la ONU.  

Y en el apartado “Solidaridad internacional con los presos políticos y sindicales de 

Venezuela” vemos la carta enviada al Presidente Suárez Flamerich por diversos diputados de la 

Unión Cívica Radical de Argentina del 11 de abril de 1951, donde destacan los nombres de Ricardo 

Balbín, Arturo Frondizi y Arturo Illía. La carta de los Pedagogos Cubanos del 9 de abril de ese año; 

la de los periodistas cubanos –del 31 de marzo de 1951- de la Federación de Estudiantes 

Universitarios de Cuba, del 6 de marzo de ese año; la de los sectores democráticos de Chile, del 19 

de abril de 1951 –entre quienes encontramos la firma de José Toha, presidente de la Federación de 

estudiantes de Chile- La del Colegio Nacional de Pedagogos de Cuba -3 de marzo de ese año- La 

de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, reunidas en Bruselas, del 

20 al 23 de febrero de 1951, pidiendo la inmediata libertad de P. B. Pérez Salinas –Presidente de la 

Confederación de Trabajadores de Venezuela- Luis Tovar –Presidente de la Federación Nacional 

de Trabajadores Petroleros de Venezuela- José González Navarro –Presidente de la Federación de 

Trabajadores del DF y Estado Miranda- de Manuel Peñalver, Secretario de la Federación Nacional 

de Trabajadores Petroleros de Venezuela, y de los dirigentes petroleros J.R. González Castillo  Jesús 

                                                           
1137 HENRÍQUEZ, Memorias, II-65. 
1138 ACCIÓN DEMOCRÁTICA, COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, Cartas de los presos políticos y otros 

documentos, Caracas, 1951, 40 pp. en AGE, Expediente III-1231-6. De esos signatarios Alberto Nieves, 

Hostos Poleo y César Rondón llegarían posteriormente a México como exiliados. 
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Amundaráin; un Documento entregado al embajador de Venezuela en Washington por líderes 

obreros de Estados Unidos  pidiendo la libertad de los mismos líderes; la carta del VII Congreso de 

la Confederación de trabajadores de Cuba solicitando al gobierno de Venezuela libertad de los 

líderes sindicales presos, de la Confederación de Trabajadores de Guatemala, de Bolivia, y 

finalmente una lista parcial de secuestrados políticos recluidos en la Cárcel Modelo de Caracas. 

Entre quienes vemos los nombres de Alberto Carnevali, César Morales Carreto, Alberto Pinto 

Salinas y muchísimos más.1139  

En el mismo archivo también se conserva un escrito de 15 cuartillas, tamaño 33.5 por 21.5 

centímetros impresas en versión mimeografiada de un original mecanografiado, sin fecha -pero que, 

por los documentos que conjunta, intuimos que debe ser de noviembre de 1951- titulado “De la 

situación venezolana”, Cartas de los Profesores Universitarios a la Junta de Gobierno de 

Venezuela y otros Documentos, en cuya primera página leemos: 

Los refugiados venezolanos pertenecientes al Partido Acción Democrática, residentes en 

México, han creído conveniente hacer la presente publicación con el objeto de informar a la Opinión 

Democrática Mexicana, de la actual situación imperante en Venezuela, como consecuencia del 

régimen de terror impuesto en dicho país por la dictadura militar. 

 Esta publicación consta de los siguientes documentos: 

 

1. Dos cartas dirigidas por el Profesorado- Universitario a la Junta de Gobierno de Venezuela; 

2. El Comunicado de la Federación de Centros Universitarios y mediante el cual, el estudiantado 

venezolano fija su posición ante los hechos producidos por la antihumana y dictatorial política del 

gobierno militar.  

Pero es necesario puntualizar que toda la documentación incluida nació como enérgica respuesta de la 

Cultura y de la Dignidad a la intromisión policial en el campo y las actividades universitarias, ya que la 

Junta de Gobierno de Venezuela, incapaz de soportar la creciente ola de resistencia opuesta por el pueblo 

a sus desmanes, no encontró otro expediente del cual echar mano que el de liquidar de un solo zarpazo y 

mediante el estólido Decreto N0. 321 de fecha 18 de octubre de 1951, la autonomía universitaria, junto 

a lo cual ha encarcelado, torturado y expulsado del país a todos aquellos profesores y estudiantes que han 

sabido ser leales a los reclamos de Libertad e independencia de nuestra sufrida Patria Venezolana.  1140 

Y concluía “Los emigrados venezolanos, seguros del recio espíritu combativo del pueblo 

mexicano, confían, una vez más, en que los valores representativos de éste no dejarán sola, en su 

hora de angustia y de dolor, a la Nación que, sin regateos, supo darle libertad a otros pueblos 

hermanos.” 

Seguían las cartas mencionadas, fechadas el 19 de octubre de 1951, El Comunicado de la 

Federación de Centros Universitarios –fechado en Caracas, el 27 de octubre de 1951- - consta 

también la respuesta de Suárez Flamerich -29 de octubre de 1951- y la réplica de Luis B. Prieto,  

exministro de educación, fechada en San José, el 7 de noviembre de 1951, y el manifiesto de los 

                                                           
1139 ACCIÓN DEMOCRÁTICA, COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, Cartas de los presos políticos y otros 

documentos, Caracas, 1951, 40 pp. en AGE, Expediente III-1231-6. Nótese que varios de los entonces presos 

políticos mencionados encontraron, a la postre, refugio en México. 
1140 “DE LA SITUACIÓN VENEZOLANA”, Cartas de los Profesores Universitarios a la Junta de 

Gobierno de Venezuela y otros Documentos, AGE, Expediente III-1261-3 
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liceístas del liceo Baralt y Udon Pérez, ante los criminales atropellos de las fuerzas armadas y 

policiales”, fechado en Maracaibo, 7 de noviembre de 1951 y la Lista parcial de detenidos políticos 

en la ciudad de Caracas para el 11 de noviembre.   

Más adelante aparece la nota, donde dice: 

Ya a punto de cerrar esta publicación, recibimos la Carta que en respuesta a los Profesores 

Universitarios, suscribió el Presidente de la Junta de Gobierno de Venezuela.- Al mismo tiempo, nos 

llegó el valiente y sesudo documento enviado a ese mismo personaje, por el Dr. Luis Beltrán Prieto 

Figueroa, quien fuera Ministro Educación Nacional durante el gobierno del Presidente Rómulo 

Gallegos, y hoy funcionario prominente de la UNESCO en Costa Rica. (...) Finalmente, se incluyen: 

un manifiesto estudiantil que habla por sí mismo, y la lista parcial de los ciudadanos que hay tiene la 

Junta de Gobierno en calidad de secuestrados políticos.  

Y en la lista parcial de detenidos politicos en la ciudad de caracas para el 11 de noviembre. 

Bajo cuyo título vemos cientos de nombres, sigue otro título “oficiales y clases detenidos”, con 11 

renglones de nombres, después aparece el título “lista parcial de los enviados a la region insalubre 

de Guasina a la que siguen 40 renglones de nombres, y finalmente destaca el titulo detenidos en la 

penitenciaria general de venezuela con más de diez y ocho meses de detención, bajo regimen 

inhumano y pesimas condiciones de salud. Bajo el cual vemos 9 nombres, son los de Dr. Luis 

Augusto Debuc, Dr. Domingo Alberto Rangel, Dr. Wenceslao Montilla, Dr. Octavio Lepage 

Barreto, Dr. Ángel Borregales, Alberto Nieves, Carlos Beherens, Orlando Gómez Peñalver y Jesús 

Faría. 1141 

Interesante es el libro Rómulo Betancourt, Pensamiento y Acción, “Recopilado y editado por 

miembros de Acción Democrática en el exilio” según reza en la portada y en la primera página. Esta 

obra vio la luz en la capital mexicana en diciembre de 1951 en los talleres de Editores e impresores 

Beatriz de Silva, “La edición estuvo al cuidado de Ricardo Montilla G”, nos dice la página final, 

pero en la parte inicial de la obra leemos bajo el título “La edición de este libro”: 

Los compañeros de exilio de Rómulo Betancourt, ex – Presidente de Venezuela y Presidente 

del Partido Acción Democrática, hemos tomado la iniciativa de recoger en un libro parte de su labor 

incansable, a partir del mes de enero de 1949, en que salió al destierro. Discursos y artículos que son 

apenas una mínima parte de esa tenaz labor que ha realizado por la liberación de nuestro pueblo. Sus 

archivos, donde se amontonan millares de cartas y de documentos, son un testimonio aún más decidor 

de esa tarea sin tregua, “sin tomar aliento y sin dejar que lo tomen los enemigos de Venezuela”, como 

preconiza a diario nuestro más destacado dirigente. 

Este libro precederá sólo en días a otro más denso análisis de la realidad política, económica 

y social de nuestro país, escrito por Rómulo Betancourt en el exilio. Se titula: ¿A dónde va 

Venezuela? La opinión americana ha podido calibrar ya la importancia de ese trabajo, el leer los 

resúmenes de algunos de sus medulares capítulos que se publicaron en la Revista “Bohemia de la 

Habana. 

Hemos pedido que prologue este volumen de nuestro compañero un joven combatiente 

democrático de Venezuela: el Dr. Leonardo Ruiz Pineda, Secretario General del Partido Acción 

                                                           
1141 AGE, Expediente III-1261-3, De nuevo aparecen nombres de futuros exiliados en México. 
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Democrática y el más caracterizado dirigente de la resistencia popular en estos días de dura prueba 

que vive nuestro país. Mas de dos años lleva Ruiz Pineda eludiendo la policía política y el vasto 

aparato represivo de la dictadura militar, al frente de los cuadros clandestinos del Partido del Pueblo. 

Entregamos este libro -que simboliza la unidad férrea que existe entre los conductores de 

Acción Democrática que actúan en el exilio y en el interior del país- a la curiosidad lectora de los 

hombres libres de América. 

Valmore Rodríguez, Luis Lander, Andrés Eloy Blanco, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, Luis 

Beltrán Prieto, Carlos D’Ascoli, Ricardo Montilla, Alberto López Gallegos, Alfredo González Nava, 

Antonio Leidenz, Ramón Pardo, Braulio Jatar, Julio Grooscors, Analuisa Llovera, Mercedes Fermín, 

Luis Troconis Guerrero, Augusto Malavé Villalba, Francisco Olivo, Ángel Félix Bravo, Guillermo 

Salazar Meneses, Vicente Gamboa Marcano, Rafael Reyes, Cesar Farías Mata, Reinaldo Leandro 

Mora, Miguel Toro Alayón, Juan Salerno, Manuel Martínez, Juan Pellicer, Cesar Hernández, Aquiles 

Oráa, Cesar Rondón Lovera, Carlos Blank Antich, Ricardo Pérez, Guido Grooscors, Aníbal Mestre 

Fuenmayor, Ladislao Padrón, Enrique Dorta, Rolando Grooscors, Ramiro Cardozo, Leopoldo Gil 

Díaz, Rafael Grosscors, Julio Segundo Grosscors, Juan Rothe, Ildegardo Pérez Segnini, Edmundo 

Yibirín, Huberto Simonovis, Orángel Monasterio, Pedro Farías, Juan M. Thula Campos, J. Méndez 

Aponte, Omar Jiménez, Luis Alberto Padrón, Hugo Sardi, Francisco Millán Delpretti, Carlos C. 

Chacín, Arturo Briceño, José Malpica, Octaviano Ramírez, Pascual Guillermo Lozano, Luis 

González Herrera, Ángel Vera Muñoz, Romeo Córdova, Adán Pérez Quiroz, Alberto Trujillo. 

Nota. Como independientes, colaboradores que fuimos solidarios en la obra administrativa 

cumplida durante la gestión gubernativa de Acción Democrática, nos adherimos a los conceptos de 

la anterior presentación. 

Alejandro Oropeza Castillo Mario García Arocha. 1142 

En el mismo octubre de 1951, un grupo de exiliados llevó al periódico El Popular, de la 

capital mexicana,  una acusación que dio origen a la nota “Denuncia sobre brutal represión ejercida 

por la Junta de Gobierno de Venezuela” en el que leemos: “Asumiendo en plenitud la 

responsabilidad que su gravedad involucra, queremos hacer ante la conciencia democrática 

mexicana la siguiente delación sobre la situación que vive Venezuela en los actuales momentos:” y 

tras presentar la represión, torturas, encarcelamientos, asesinatos, etc., firmaban el documento, con 

fecha 23 de octubre de 1951 Luis Lander, vice presidente del Congreso Nacional; Aníbal Mestre 

Fuenmayor, senador; César O. Hernández, senador, Aquiles Oraa y César Rondón, diputados, Ana 

Luisa Llovera, ex Diputada a la Asamblea Nacional Constituyente; Eligio Anzola, ex Ministro de 

Relaciones Exteriores; Ricardo Montilla, ex Ministro de Agricultura y Cría; Alberto López 

Gallegos, ex Gobernador del DF; Julio Grooscors, ex Director del Instituto de Inmigración y 

Colonización; Pedro Farías, Luis González Herrera, Ricardo Pérez, Omar Giménez, Juan M. Tula 

Campos, José G. Méndez Aponte, Adán Pérez Quiroz, Romeo Córdova, Ángel Vera Muñoz, 

Leopoldo Gil, Carlos y Beatriz  Blank Antich y Rafael Grooscors.1143 

                                                           
1142 Rómulo Betancourt, Pensamiento y Acción, p. 13-14  

(nótese que estuvieron en México buena parte de los firmantes). 
1143 “Denuncia sobre brutal represión ejercida por la Junta de Gobierno de Venezuela.” El Popular, México 

DF. 24 de octubre de 1951,  
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Gonzalo Barrios fue comisionado para dirigir el Comité Local de AD en México, que recibía 

instrucciones de la dirección del partido en el exilio, establecida donde tuviera fijada su residencia 

Rómulo Betancourt, ya fuera San José de Costa Rica o San Juan de Puerto Rico.1144 Recuérdese que 

Mario Sznajder y Luis Roniger, en La política del destierro y el exilio en América Latina, 

consideraban que: 

 

Acción Democrática era el partido más grande del exilio de aquella región, así como el mejor 

organizado, (...) De lejos, la mayor cantidad de actividades se concentraba en México, donde se 

mantenía la estructura y la actividad partidista. Ahí, la Confederación de Trabajadores de Venezuela 

en el Exilio, bajo la dirección de los militantes de AD, colaboraba de manera estrecha con el 

movimiento sindical internacional independiente. La AD prestaba especial atención a las 

problemáticas juveniles y estudiantiles, así como a la actividad de la prensa partidaria. El diario más 

importante en el exilio, Venezuela Democrática, se editó en México entre 1955 y 1957. Se sostenían 

reuniones públicas y periódicas, principalmente en México y en Costa Rica (...) Durante los primeros 

cuatro años y medio de exilio, los líderes de AD estuvieron preocupados por garantizar una red de 

comunicaciones confiable con quienes permanecían en la clandestinidad, dirigiendo sus actividades 

desde el extranjero y promoviendo su causa frente a la ONU. El cierre de las colonias penales en 1949 

y 1952, así como la liberación de Valmore Rodríguez1145 y de otros en 1949, fueron producto de la 

denuncia de las violaciones a los derechos humanos presentadas por exiliados venezolanos ante la 

ONU. (...) finalmente llegó al poder (...) Pocos partidos de izquierda democrática tuvieron el mismo 

nivel de éxito. 1146 

 

 Algunos de los personajes de nuestro estudio, ante el ambiente que se vivía en la capital 

mexicana, coincidieron con exiliados de otra precedencia en la conveniencia de formar una 

organización que coordinara sus esfuerzos, nos dice el multicitado Rigoberto Henríquez: 
 

En horas de común adversidad política para muchos pueblos del continente y cuando por tierras de 

América millares de hombres formábamos la legión de la “democracia perseguida”, se pensó unificar 

el pensamiento y la acción de los exiliados de diferentes países con miras a crear un movimiento de 

opinión en contra de las dictaduras que sojuzgaban las naciones latinoamericanas. 

México fue el lugar donde, por ser el centro de confluencia del mayor número de desterrados, 

encontró terreno propicio esta idea solidaria de una acción conjunta contra las satrapías. Al abrigo 

de la generosa hospitalidad mexicana convivíamos entonces en estrecha confraternidad democrática 

los exiliados de Argentina, Perú, Colombia, Nicaragua, Honduras, Cuba, República Dominicana y 

Venezuela.  

Corría el año de 1952. (...) Bajo los auspicios de los grupos en el exilio, entre ellos el Apra Peruano, 

la Unión Democrática Centroamericana, Liberales de Colombia, Auténticos de  Cuba, Dominicanos 

Anti-trujillistas y Acción Democrática de Venezuela, se cruzaron ideas para constituir un organismo 

                                                           
1144 RODRÍGUEZ, Andrés Eloy Blanco, Grande y valeroso poeta en todas las circunstancias de su vida, 

p.87 
1145 Valmore Rodríguez, líder sindical del Zulia, fundador de Acción Democrática, director del diario El País 

de Caracas y ministro de Relaciones Interiores y de Comunicaciones bajo el trienio Adeco, y en 1948 senador 

por el estado Falcón y presidente del Congreso Nacional al ser derrocado Rómulo Gallegos. 
1146 SZNAJDER / RONIGER, La política del destierro y el exilio… pp. 192-195. El apellido de Luis Augusto 

Debuc, en este texto aparece erróneamente escrito Debue. 
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interpartidista que orientara la acción coincidente de los partidos populares, revolucionarios y 

democráticos en defensa de la libertad y dignidad de América. 

La primera reunión la efectuamos en México en ese año de 1952. Cada grupo de exiliados designó 

sus delegados. A mí me correspondió la responsabilidad, junto con Andrés Eloy Blanco, Ricardo 

Montilla y Analuisa Llovera, de representar al grupo venezolano. Junto con nosotros estuvieron allí 

presentes, entre otros exiliados, (...) Don Vicente Sáenz, de Costa Rica; Dr. Aureliano Sánchez 

Arango, de Cuba; Dr. José Antonio Genit, de Perú; licenciado Juan José Meza, de Nicaragua; Dr. 

Julio Ortiz Márquez, de Colombia; Horacio Ornés, de Republica Dominicana; y el escritor Renato 

Leduc de México;  el organismo se constituyó con la denominación de “Unión Democrática 

Continental.”1147 

Lamentablemente el propio Henríquez informa del fin de dicha organización: “Aquella idea 

(...) fue echada al olvido una vez que la mayoría de los grupos políticos que fueron pioneros en el 

exilio de esta magnífica conjugación de esfuerzos unitarios, en virtud de los cambios políticos 

operados en los años subsiguientes en sus respectivos países, recuperaron las libertades.” Informa 

que él hizo referencia, ya en artículos de prensa, ya en conferencias, a esa organización concebida 

para conjuntar esfuerzos de los partidos democráticos contra las dictaduras, pero no consiguió evitar 

que la propuesta fuera cayendo poco a poco en el olvido.1148 

 

El 28 de julio de 1952, el grupo de militantes de Acción Democrática exiliados en México 

envió un mensaje al primer congreso interamericano de locutores, en el que manifiestan que su deber 

como perseguidos políticos, era hacer del conocimiento de los delegados que en Venezuela no había 

libre expresión de pensamiento desde hacía tres años, que fueron clausurados numerosos periódicos 

y estaciones de radio, que estaban presos periodistas como Luis Vera, Luis Hurtado, Hugo 

Montesinos, Domingo Alberto Rangel, Luis Augusto Dubue, Octavio Lepage, Raúl Ramos Jiménez, 

Cesar Gil, Pedro B. Pérez Salinas, José B. Granadillo, Hugo Cardozo, Héctor Strédel, y estaban 

exiliados Alberto Ravell, Manuel Martínez, Jorge Dáger, Enrique Vera Fornique, César Rondón 

Lovera, Luis Melo, Adán Pérez Quiróz, Alcina Samaniego; periodistas como Juan Oropeza, Ana 

Luisa Llovera, Carlos D’Ascoli, Julio Segundo Grosscors, y los instaban a denunciar, en sus 

diferentes países, denunciar el drama venezolano. Firmaban el Dr. Rigoberto Henríquez Vera, Dr. 

Alberto López Gallegos, Carlos Blank, Dr. José Puigbó Morales y Dr. Luis González H.1149 

 El 10 de agosto de 1952 un grupo de “venezolanos en el exilio, actuando en representación 

del Partido Acción Democrática” dirigían una carta al director de La Voz de Michoacán en la que 

denunciaban las condiciones en su país y los horrores del campo de concentración de Guasina; 

firmaban Rómulo Gallegos, Rigoberto Henríquez Vera, Carlos Black Antich, Alberto López 

Gallegos, José A. Puigbó y Luis González Herrera. 1150 y el 18 de octubre de 1952, apareció en el 

mismo rotativo otra nota que denunciaba el asesinato “A sangre fría es salvajemente asesinado el 

dirigente político Castor Nieves Ríos,  comunicado firmado el 8 de ese mes en la ciudad de México, 

                                                           
1147 HENRÍQUEZ, Memorias, II-67. 
1148 HENRÍQUEZ, Memorias, II-68. 
1149 La Voz de Michoacán, sábado 2 de agosto de 1952, pp.2 y 3. 
1150 “Crónicas de Venezuela”, La Voz de Michoacán, 23 de agosto de 1952, p. 3 y 7. 
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y firmado por el “Comité de Acción Democrática, Grupo de México en el exilio” que conjuntaba, 

con excepción de Gallegos, exactamente los mismos remitentes que en la comunicación anterior.1151 

Cuando tuvieron lugar los comicios a fines de 1952, en que a Jóvito Villalba, ganador según 

todas las opiniones, le fue desconocido el triunfo electoral,  Henríquez describe:  

Como era de suponer el 30 de noviembre de 1952 todos los exiliados en México estuvimos 

eufóricos con las noticias que trasmitían las estaciones de radio sobre los primeros resultados de las 

elecciones venezolano. Nos encontrábamos reunidos entonces en la casa de Andrés Eloy Blanco 

comentando los acontecimientos, cuando de pronto, a la media  noche, los radios fe Venezuela 

silenciaron sus trasmisiones. Nuestra sospecha no se hizo esperar y, efectivamente el día siguiente, 

comenzamos a escuchar los escrutinios fraudulentos.  

Cuentan que cuando llegó Analuisa Llovera y preguntó “¿qué pasa aquí?” Andrés Eloy 

Blanco  respondió: 

 

Que esto se lo llevó quien lo trajo! Ya acomodaron el chanchullo electoral. El destino nuestro será 

el de la República Española. El éxodo indefinido… 

Y luego, con ese humor que fue en el poeta el toque humano excepcional para suavizar las más 

difíciles situaciones. Andrés Eloy agregó: 

-Yo seré don Álvaro de Albornoz, que es tan fruncidito, Prieto, ya lo tenemos y prietísimo. El 

gordo Puigbó Morales será Gordon Ordaz. El Negro Lozano será Negrín…1152 

 

Poco después el propio Villalba estaba exiliado en México… Henríquez recuerda: 

Los dirigentes de URD expulsados del país viajaron, algunos a México, entre ellos Jóvito Villalba. 

Rómulo Betancourt habría deseado que el líder urredista hiciera escala en Costa Rica. Pero no ocurrió 

así, motivo por el cual me escribió diciéndome que me entrevistara con Jóvito y le planteara, a 

nombre de acción democrática, la conveniencia de que se firmara en el exilio un documento conjunto 

(AD-URD), denunciando todo lo que había ocurrido en Venezuela durante la farsa electoral y 

llamando a todos los grupos de oposición a integrar un movimiento unitario de acción coincidente 

contra el régimen imperante. 

La reunión la efectuamos en la casa de Ricardo Montilla, (...) Yo le planteé a Jóvito Villalba la 

sugerencia de Rómulo y el entonces Secretario General de URD me expuso una serie de razones para 

negarse de plano a convenir en la firma del documento (...) Argumentaba el líder urredista que un 

documento de tal naturaleza comprometería la legalidad de que aun gozaba su partido en Venezuela 

y provocaría una ola de persecución contra los dirigentes de URD que aún se mantenían en libertad. 

Yo le repliqué que era ingenuo suponer que después de lo que había sucedido (...) Pérez Jiménez 

fuera a mantener indefinidamente la acosada legalidad de URD o no continuara persiguiendo también 

a los líderes de su partido que aún se encontraban en el país. Todo fue inútil, ni mi argumentación ni 

la aportada por Ricardo Montilla pudieron convencer a Jóvito de la urgencia de suscribir un 

documento que permitiera, de manera oportuna y conveniente, demostrar en el mundo exterior a aun 

                                                           
1151 “Nuevos sangrientos sucesos en Venezuela”. “A sangre fría es salvajemente asesinado el dirigente 

político Castor Nieves Ríos”, La Voz de Michoacán, 18 de octubre de 1952, p. 10. Cabe mencionar que 

Nieves Ríos aparece en la lista de exiliados en México elaborada por el Dr. Neri. 
1152  HENRÍQUEZ, Memorias, II -77. 
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dentro del país, que el movimiento de resistencia civil contra la dictadura contaba con el apoyo 

mayoritario de la oposición. 

Observé esa vez cierto recelo de Villalba en identificarse con Acción Democrática y mucho menos 

admitir que el triunfo electoral de URD se debía, fundamentalmente, a los votos aportados por la 

militancia y simpatizantes de nuestro partido. A Jóvito le molestaba, evidentemente, que la prensa 

internacional se hiciera eco de lo que era para los venezolano un hecho indiscutible, (...) que los 

sufragios adecos habían influido victoriosamente en el resultado de los comicios.1153 

Tras el derrocamiento, en 1953, del Primer Ministro que la llevó a cabo la nacionalización del 

petróleo en Irán dos años antes, Mohamed Mosaddegh, Juan Pablo Pérez Alfonso, desde México, 

en forma epistolar, estuvo compartiendo puntos de vista e ideas con Rómulo Betancourt –radicado 

en Costa Rica- sobre la necesidad de una alianza entre los países productores de petróleo de Medio 

Oriente y Venezuela para defender sus intereses; Pérez Alfonso sería, tras la caída de la dictadura, 

el Ministro de Energía y Minas del quinquenio que presidiría Betancourt, y uno de los considerados 

fundadoras la OPEP, asociado con líderes de Medio Oriente.1154 

El 25 de octubre de 1955 un grupo de “desterrados políticos y otros latinoamericanos 

demócratas residentes en México”  se reunieron con el fin de pronunciarse en torno a la situación 

argentina, concluyeron pronunciándose a favor de los principios de democracia y civilismo, en 

concordancia con la tradición latinoamericana de lucha por tales ideales.  

Entre los firmantes se contaron, entre los personajes de nuestro estudio, Rómulo Gallegos, 

Gonzalo Barrios, Carlos D’ascoli, Ildegar Pérez Segnini, Pedro B. Pérez Salinas, Manuel Alfredo 

Rodríguez, Adalberto Aranguren y Ricardo Montilla.1155 

 EL 31 de octubre de 1955 un grupo de periodistas venezolanos envió un telegrama a la 

reunión anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, celebrada en Nueva Orleans, dicho 

telegrama recordaba la censura y prisión que privaban en la prensa venezolana, y lo firmaban los 

líderes Hostos Poleo, P. B. Pérez Salinas, Juan Manuel Siso Martínez, Ildegar Perez Segnini, Lucila 

Velásquez, César Rondón, y Ricardo Montilla.1156 

Y en junio de 1957 el mismo grupo de periodistas venezolanos que habían denunciado la 

situación de su país dos años antes felicitaba a los miembros de la Asociación mexicana de 

Periodistas en el día de la libertad de expresión dirigiéndose a ellos como colegas, pero lamentando 

que en su patria la prensa no tenía ese privilegio, y, tras repetir el cuadro de represión y censura, les 

pedían protestar por las condiciones que privaban en Venezuela. Firmaban la misiva los periodistas 

                                                           
1153 HENRÍQUEZ, Memorias, II -78. 
1154 “Discurso del senador vitalicio Rómulo Betancourt”, agosto de 1975, en Nacionalización del petróleo 

en Venezuela, p. 255. 
1155 “POR LA DIGNIDAD DE ARGENTINA Y DE AMÉRICA”,  Venezuela Democrática  nº6, México, 

octubre de 1955, p. 3. 
1156 “PRENSA LIBRE”,  Venezuela Democrática.Nº6, México, octubre de 1955, p. 7-8. 
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exiliados Siso Martínez, Pérez Segnini, Ricardo Montilla, P. B. Pérez Salinas, Ana Luisa Llovera, 

Lucila Velásquez, César Rondón y Arturo Briceño.1157 

Del 18 al 26 de septiembre de 1956 se celebró en la capital mexicana el Congreso por la 

Libertad y la Cultura, en el cual participaron Gonzalo Barrios, Ricardo Montilla y, en la clausura, 

don Rómulo Gallegos.1158 

La participación del mismo Briceño, en representación de la juventud adeísta, en el mitin 

que tuvo lugar el 30 de marzo de 1957 en el auditorio del sindicato de electricistas, en el que 

participaron representantes juveniles de España, Florencio Ochoa Sánchez, Cuba, David Días de la 

Rocha y Octavio Alberola, de las juventudes españolas antifranquistas, Miguel Velázquez, 

representante de República Dominicana y diversos estudiantes mexicanos.1159 

El grupo de nuestro estudio tenía tiempo para protestar por causas en países hermanos, como 

la protesta enviada al general Rojas Pinilla poco antes de su derrocamiento, enviado por el 

“Directorio de Organización Exterior” del partido, representado en ese documento por César 

Rondón, Gilberto Morillo y Régulo Briceño.1160 

Y, ya en los últimos meses de su presencia en México, el 2 de septiembre de 1957, los 

partidos AD y URD publicaron un desplegado titulado Imposición Venezolana, que firmaban dos 

importantes miembros de AD: Luis Hernández Solís y Luis Piñerúa Ordáz, donde, tras denunciar 

que desde el 21 de agosto se encontraba preso en Caracas  Rafael Caldera,  

cuyo nombre venía señalándose como de posible candidato único de la oposición a la Presidencia de 

la República, en las elecciones que habrán de celebrarse el próximo 15 de diciembre. La rígida censura 

que existe en Venezuela no ha permitido que la noticia sobre la detención del señor Caldera sea 

publicada por la prensa venezolana ni trasmitida al exterior por los agentes informativos. Pero es 

urgente denunciarla a la opinión continental, porque, interpretada como respuesta a la conducta de los 

partidos que han exigido clima propicio para que el problema político venezolano se resuelva 

democráticamente, descartando la violencia, por la vía del sufragio universal, parece significar que el 

gobierno (...) está decidido a impedir que la oposición participe en las elecciones, lo que implicaría no 

sólo rechazo a la única solución sensata planteada en Venezuela, sino un emplazamiento irresponsable 

del propio Gobierno a las mayorías democráticas del país (...) para que reconsideren su patriótica 

actitud actual. 

 En todo caso, las medidas de terror policial con que la dictadura venezolana ha respondido a las 

demandas de concordia política planteada por los partidos de oposición harán de las elecciones, de no 

modificarse el tal ambiente, una farsa que reprobará toda la opinión pública Americana. Unas 

elecciones realizadas en esa forma, por representar sólo la imposición de un grupo extremista del 

Gobierno, no podrán acreditar título de legitimidad para la camarilla gobernante que de ellas surja. 1161 

                                                           
1157“LA LIBERTAD DE PRENSA EN VENEZUELA”  Venezuela Democrática n°13, México, junio de 

1957, pp. 11-12. 
1158 “Libertad de la cultura”.  Venezuela Democrática nº10, octubre de 1956, p. 14-16. 
1159 “MITIN ANTI DICTADURA”,  Venezuela Democrática.Nº12, México, mayo de 1957, p. 3. 
1160 “Protesta”.  Venezuela Democrática.Nº12, México, mayo de 1957, p. 12. 
1161 Imposición Venezolana, 2 de septiembre de 1957. 
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Pero más allá de manifestaciones orales o escritas Rigoberto Henríquez brinda el único 

testimonio que tenemos de algo que implicaba mucho más valor: ¡la inserción clandestina a 

Venezuela de dirigentes políticos, para ir a colaborar en la resistencia! Tarea sumamente peligrosa, 

pues, a juicio del historiador Felipe Sierra “Los dirigentes adecos enviados en misiones clandestinas 

(...) sin complicaciones eran atrapados por las redes de la Seguridad Nacional”1162 Dice Henríquez: 

las exigencias de la lucha contra la dictadura requería la presencia en Venezuela de algunos de 

los líderes más experimentados para reforzar los cuadros de la resistencia, motivo por el cual la 

dirección del partido dispuso la movilización clandestina del mayor número de compañeros con 

capacidad y disposición de sumar sus esfuerzos para derrocar al régimen (...) En tal sentido, el Comité 

Exterior presidido por Rómulo Betancourt, domiciliado en La Habana, de común acuerdo con el 

comando en la clandestinidad, del cual era Secretario General Leonardo Ruiz Pineda, procedió a 

seleccionar la lista de compañeros que de inmediato deberíamos entrar clandestinamente a Venezuela, 

por las rutas de “velandeo” previamente señaladas (...) En febrero de ese año de 1950, recibí carta de 

Betancourt indicándome que debería proceder a organizar mi viaje clandestino a Venezuela, en 

compañía de Ángel Borregales, pero que previamente debería ir a Cuba para recibir instrucciones. 

Ambos aceptamos cumplir disciplinadamente la riesgosa misión partidista y solicitamos de Rómulo 

se nos concediera el tiempo indispensable para organizar le viaje y disponer lo conducente al regreso 

anticipado de nuestros respectivos familiares. Este aspecto era para nosotros preocupante, pues no 

podíamos dejar esposa e hijos en el exterior, y necesitábamos recursos económicos para su 

movilización. Estos gastos tenían que correr por nuestra cuenta, pues el partido no disponía de medios 

y tenía que recurrir, en mi caso personal, a mi madre, quien en todo momento estuvo pendiente de mi 

suerte.1163 

Henríquez logró penetrar en el país de la manera concebida y llegar hasta Caracas con Ángel 

Borregales,1164 colaboró en la resistencia, mas fue apresado, tras estar preso en la Cárcel modelo de 

Caracas, retornó a México en 1952, por vía aérea junto con Gustavo La Grave y Rosa Elena de La 

Grave, Vicente Beaujon,  José Arnaldo Puigbó, José Rafael Almea y Pedro Miguel Pareles. Que se 

hospedaron en cuanto llegaron en el consabido hotel Pánuco. Y que poco después llegó su esposa 

Cristina Consalvi de Henríquez y su hijo Carlos, en compañía de Ruth Lerner de Almea con sus 

hijos y, poco después, Edilberto Moreno, 1165 también consigna la advertencia categórica dada a 

través del periodista Ramón David a su esposa: “que no se le ocurra ingresar otra vez 

clandestinamente al país, porque lo matan.”1166 

En 1953 fue seleccionado de nuevo para idéntica comisión por segunda vez,  parte de un plan 

de invasión a Venezuela denominado Operación Berta, que pasa a detallar; era apoyado por el 

gobierno de Figueres y por elementos del propio ejército venezolano; entrarían al país combatientes 

por varios puntos, se enviarían por barco 500 ametralladoras y sus municiones, y su estallamiento 

estaba programado su inicio para el 19 de abril de ese año; Henríquez refiere que en marzo recibió 

correspondencia de Rómulo Betancourt, donde le comunicaba la decisión del comité exterior del 

partido, con sede en Costa Rica, “de movilizar hacia el país al mayor número de compañeros que 

                                                           
1162 SIERRA, Gustavo Machado, p. 78. 
1163 HENRÍQUEZ, Memorias, I-385. 
1164 HENRÍQUEZ, Memorias, I, pp.383-384. 
1165 HENRÍQUEZ, Memorias, II, pp.60-61. 
1166 HENRÍQUEZ, Memorias, II p.58. 
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estuviesen en condiciones de sumarse a los cuadros de dirección clandestina (...) señalaba algunos 

nombres de los exiliados en México. Yo encabezaba la lista de los seleccionados.”  

Con argumentación convincente, Betancourt me decía que, (...) era necesario que yo volviera a 

Venezuela, donde la situación era muy crítica para la dirección del partido, en vista de la caída de la 

mayoría de quienes integraban la dirección de Acción Democrática. Carnevali había sido reemplazado 

en la jefatura de la resistencia por el compañero Eligio Anzola Anzola, pero urgía reforzar 

urgentemente al grupo de compañeros que se jugaban la vida en el heroico esfuerzo de hacerle frente 

a la dictadura. 

Explicaba Betancourt que la movilización aludida se había ordenado también a los grupos exiliados 

en otros países y que tan sólo quedarían excluidos de tal resolución de emergencia partidista, los 

compañeros que estuviesen enfermos o cuyas esposas se encontraran en estado de gestación.” (...) 

algunos compañeros recibieron aquella orden con preocupación. (...) Yo inmediatamente respondí a 

Rómulo mi disposición de volver por segunda vez a Venezuela y que esperaba tan solo las 

instrucciones finales para hacerlo sin dilación. 

En lo más íntimo de mi conciencia, esa peligrosa decisión me resultaba ineludible. Yo era en ese 

momento el Secretario General del Grupo de Exiliados en México y tenía que dar el ejemplo. Me 

preocupaba, si, tener que dejar en el destierro a mi esposa y a Carlos Eduardo, (...) estaba seguro de 

que los compañeros que quedaban brindarían a Cristina y a mi pequeño hijo, el amparo y la solidaridad 

necesaria. 

Comencé a efectuar los preparativos. Los exiliados cubanos, bajo el comando de Aurelio Sánchez 

Arango, muy duchos en eso de procurarse documentación apropiada para el caso, me gestionaron una 

partida de nacimiento con el nombre de una persona fallecida, de nacionalidad mexicana, con fecha de 

nacimiento muy próxima a la mía; y con el testimonio de dos mexicanos amigos, que daban fe de 

conocerme desde hace muchos años, me presenté en el Ministerio de Relaciones Exteriores donde, en 

cuestión de pocas horas, se me expidió un pasaporte mexicano con el nombre de Miguel Romero y 

Mendoza, nativo de la Colonia capitalina de Tacubaya. 

Con esa documentación estaba listo. Viajaría primero a Costa Rica, donde recibiría instrucciones. El 

Embajador de ese país centroamericano, de apellido Valverde, me otorgó generosamente una “visa de 

cortesía”.1167  

Henríquez y Guido Grooscors visitaron a Figueres, y, tras volar a Cuba llegaron a Trinidad, 

de donde Henríquez, inmerso en aventuras novelescas, ingresó  por lancha a Venezuela, y de nuevo 

logró burlar la vigilancia y escabullirse hasta Caracas, donde de nuevo colaboró en las peligrosas 

actividades clandestinas de su partido, llegando a ser nombrado  Secretario General en la 

clandestinidad, mas de nuevo fue arrestado, preso y, tras años, expulsado, de nuevo a México.  

Celebraciones Adecas en México 

Los miembros de Acción Democrática celebraban las fiestas nacionales de Venezuela al 

margen, siempre, de las que oficialmente conmemoraba la embajada. El 5 de julio de 1952, en la 

capital mexicana se llevó a cabo una de esas celebraciones por parte de los venezolanos en el exilio, 

                                                           
1167 HENRÍQUEZ, Memorias, II-85-86. 
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pronunciando el discurso principal Rigoberto Henríquez Vera, quien habló de la represión en 

Venezuela.1168 Mientras en la misma fecha, pero de 1953, tomó parte Andrés Eloy Blanco.1169 

 Además de celebrar las fiestas patrias, los Adecos conmemoraban los aniversarios de su 

partido. Como el mitin fundacional celebrado en el Nuevo Circo de Caracas el 13 de septiembre de 

1941 y la muerte de sus mártires, concretamente la de Leonardo Ruiz Pineda (cada 21 de octubre) 

y la de Alberto Carnevali (cada 20 de mayo).  

 Tenemos documentadas de las conmemoraciones del VIII, XI, XIV y XVI aniversarios de 

la fundación partido, estas son las descripciones: 

El 13 de septiembre de 1949, el 8º Aniversario de la fundación de Acción Democrática, fue 

celebrado por la Asociación de periodistas mexicanos, acto en el que tomaron la palabra Carlos 

Pellicer, Rómulo Gallegos, Ruiz Funes, Vicente Sáenz y Andrés Eloy Blanco.1170 Una nota 

informativa así describe el evento: 

 

Brillantemente conmemoró el partido político venezolano “AD” (grupo de México en el exilio) el 

XI aniversario de su fundación. Lo que tuvo lugar en el salón de conferencias de la biblioteca 

Cervantes, “La celebración estuvo presidida por los miembros del comité en México del partido AD, 

“encabezados por el doctor Rigoberto Henríquez Vera, jefe de la Fracción; el doctor Alberto López 

Gallegos y el doctor José Puygbó”. 

 Estuvieron Ana Luisa Llovera, periodista, JM Siso, ex diputado, Rómulo Gallegos, que envió 

mensaje por estar ausente…1171 

 

La noche del 13 de septiembre de 1955 la militancia refugiada en México celebró el XIV 

Aniversario de su partido Acción Democrática, “En el local del partido”, donde, tras leerse el 

mensaje del presidente del mismo, Rómulo Betancourt, enviado desde Puerto Rico, tomaron la 

palabra el estudiante Gilberto Morillo “quien destacó la inquebrantable fe de la juventud en los 

principios y propósitos del partido” a los que siguieron las intervenciones del doctor José Puigbó y 

de Roberto Ostos Poleo, correspondiendo hacer la clausura a la figura señera del grupo, don Rómulo 

Gallegos .1172 

 

                                                           
1168 MORATINOS, columna “Tribuna internacional”, La Voz de Michoacán, sábado 19 de julio de 1952. 
1169 MONTILLA, “Noticia y Testimonio”, en Andrés Eloy Blanco Humanista, juicio de sus 

contemporáneos, Vol. I, p. LXXII. 
1170 BLANCO ITURBE,  El hombre cordial, p. 166. 
1171 “FESTEJOS ORGANIZADOS POR LOS VENEZOLANOS, Conmemoraron los exiliados el 

aniversario de la fundación de su partido”. El Universal, México DF. El domingo 14 de septiembre de 

1952,  p.8. 
1172  Venezuela Democrática nº5, septiembre de 1955, p. 8. 
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En el aniversario número XVI el acto fue presidido por Don Rómulo Gallegos, mas hablaron 

a nombre del partido César Rondón Lovera, dirigente político; Eduardo González, líder estudiantil, 

y Juan Herrera, vocero del sector obrero.1173  

Como dejamos dicho, el 21 de octubre de cada año, fecha del asesinato de Leonardo Ruiz 

Pineda, fue escogida como “El día de los héroes de AD”; pero en 1952 solo fue posible celebrarla 

hasta el 25 de octubre, en la biblioteca Cervantes de la capital mexicana, por “El partido político 

venezolano Acción Democrática (grupo de México en el exilio) en el que “llevarán la palabra 

destacadas personalidades del pensamiento democrático américano.” Rómulo Gallegos estuvo entre 

los oradores. 

En cuanto a los homenajes a Alberto Carnevali, el más recordado fue el de la noche del 20 de 

mayo de 1955, por el trágico deceso que habría de ocurrir horas más tarde: el accidente en que 

perdiera la vida una de nuestras figuras señeras, Andrés Eloy Blanco. 

En dicha ocasión, los discursos fueron confiados a Lucila Velásquez, Manuel Alfredo 

Rodríguez y al egregio poeta.1174  

Tres fallecimientos sufrió el grupo de nuestro estudio en México, el de doña Teotiste Arocha, 

el del poeta Andrés Eloy Blanco y el del joven Pedro Marinat.  El primero de ellos, ocurrido en 

fecha temprana (1951) no tuvo el efecto del segundo (1955) que reunió a un grupo mucho más 

grande y mejor integrado, ya que para entonces estaban en el país la mayor parte de los miembros 

de nuestro grupo de estudio. Hemos visto fotografías donde pueden ubicarse los personajes que 

forman en las diversas guardias de honor, hay exiliados venezolanos alternando casi siempre con 

personajes mexicanos y latinoamericanos, no hay duda que su deceso generó la unión del grupo y 

de los estudiantes. El tercero, en cambio, pasó desapercibido. 

 A despedir a Andrés Eloy Blanco vino Rómulo Betancourt, era la segunda ocasión que 

visitaba el país y la primera como exiliado. El avezado dirigente aprovechó el viaje para impartir 

tres conferencias dirigidas a la militancia en México, cuyo contenido fue le génesis del partido, sus 

basamentos doctrinarios, la lucha política en la oposición clandestina y legal y la coherencia entre 

su doctrina de oposición y la posterior realización revolucionaria como partido de gobierno.1175 

Otros homenajes a Andrés Eloy Blanco fueron los de los artistas agrupados en “La Peña de la 

capilla”, donde participaron el senador José Muñoz Cota, César Rondón, la poetisa Carmen de la 

Fuente, y el poeta hondureño Cárcamo. Y la consagración del periódico El Nacional, que le dedicó 

el Suplemento Literario de la edición del 16 de octubre, donde colaboraron J.M. Siso Martínez, 

                                                           
1173“XVI Aniversario de Acción Democrática”, Venezuela Democrática, año III, Nº15, México, septiembre 

de 1957, pp. 8 y 9.  
1174 PÉREZ, PIZANI, CONSALVI, Alberto Carnevali, vida y acción política, p. 100. 
1175 “Conferencias de Betancourt”,  Venezuela Democrática n°3, junio de 1955, p. 3. 
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León Felipe, Manuel González Calzada, Alberto Velásquez, Carlos Augusto León y de nuevo 

Carmen de la Fuente.1176 

La Confederación de Trabajadores de Venezuela en el exilio (conformada exclusivamente por 

militantes de AD) 

Al encontrar refugio en territorio mexicano muchos de los líderes sindicales más importantes 

de Venezuela -como Pedro Bernardo Pérez Salinas (Presidente de la Confederación de Trabajadores 

de Venezuela) 1177- Juan “El Negro” Herrera (Secretario de Organización de la CTV), Andrés 

Hernández “uno de los más altos líderes sindicales petroleros”1178 José González Navarro y otros, 

decidieran crear la Confederación de Trabajadores de Venezuela en el exilio, la cual contribuía a 

denunciar los abusos de la dictadura de su país en México y en el mundo. 

  Tenemos noticia de la existencia de esta organización por lo menos desde fines de 1955 a 

principios de 1957. No tenemos evidencias de que dicha organización rentara un local propio, mas sí 

un apartado postal, el 25707 de la Zona Postal 12 de México, DF.  

 

Pedro Bernardo Pérez Salinas fue reconocido como Presidente de la Confederación de 

Trabajadores de Venezuela en el exilio, Augusto Malavé Villalba fungió como Secretario General, y 

formaron parte de la organización Roberto Hostos Poleo, Francisco Olivo, José Vargas, Manuel 

Peñalver, Ángel Félix Bravo, Juan Herrera, José González Navarro, Andrés Hernández Vásquez, 

Vicente Gamboa Marcano, Pedro Salazar Aguilera, Humberto Hernández y Pedro J. Flores.1179 

 

Cuando en diciembre de 1955 la UNESCO celebró en Caracas la conferencia sobre 

“Asimilación cultural de los Inmigrantes” los miembros de la Confederación de Trabajadores de 

Venezuela en el Exilio pidieron al director general de la organización reconsiderar su elección, por 

tratarse de un país sometido a una dictadura, afirmación que acompañaban de larga argumentación. 

Firmaban el mensaje de la dirección general de la organización como presidente P. B. Pérez Salinas, 

y A. Malavé Villalba como Secretario General1180; mientras el desplegado abierto lo signaban, 

además de los anteriores, Francisco Olivo, José A. Vargas, Manuel Peñalver, Ángel Félix Bravo, 

Juan G. Herrera, José González Navarro, Andrés Hernández Carlos Galué, Vicente Gamboa 

Marcano, Pedro Salazar, Roberto Hostos, Humberto Hernández y Pedro Flores.1181  

En junio de 1957 el Comité Ejecutivo de la Confederación Trabajadores de Venezuela en el 

exilio publicó un manifiesto donde leemos: 

                                                           
1176“Nuevos Homenajes a Andrés Eloy Blanco”  Venezuela Democrática nº6, México, octubre de 1955, p. 6 

y 8. 
1177 El Porvenir, Monterrey, NL. 25 enero de 1958. 
1178 “Sindicalistas al Exilio”. en Venezuela Democrática n°5, septiembre de 1955, p. 5. 
1179 “SALUDO DE LA C.T.V. (EN EXILIO)”, Venezuela Democrática n°11, enero de 1957, p. 4. 
1180 “La UNESCO Y LA CTV”.  Venezuela Democrática nº7, México, noviembre-diciembre de 1955, p. 5. 
1181 “dirigentes sindicales exiliados y la UNESCO”.  Venezuela Democrática nº7, México, noviembre-

diciembre de 1955, p. 5. 
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La CTV en el exilio, interpretando el sentir de las masas trabajadoras venezolanos, considera 

deber insoslayable expresar su opinión ante el problema de la sucesión presidencial que, de acuerdo 

con la actual Constitución Política de Venezuela, deberá resolverse antes del 19 de enero de 1958. 

Cree la CTV que el problema político venezolano debe ser resuelto mediante la realización de 

unas elecciones generales con plena participación de todas las parcialidades políticas que integran la 

nación. 

El silencio del Gobierno, las declaraciones formuladas por algunos de sus personeros, indican 

que hay sectores interesados en que continúe el régimen de terror imperante hasta ahora (...) Frente a 

esta pretensión deben alzarse la voz vigorosa de todos los venezolanos, interesados en la solución 

evolutiva y pacífica del problema político nacional. 

La economía del país está resentida por el despilfarro administrativo, por la falta de planificación 

en su economía, por la improvisación y la política del “rascacielismo” para deslumbrar a turistas 

desprevenidos, olvidando que el petróleo -único ingreso de que dispone el erario venezolanos- es una 

fuente de riqueza perecedera y seremos los trabajadores los que en el futuro cargaremos con el fardo 

de esta política desertada y criminal para con las generaciones venideras. 

Y proponía la creación de un frente opositor, del que debía derivar un candidato de unidad; 

llamando a los partidos AD, COPEI y URD “así como a las personalidades democráticas sin 

militancia política, industriales y comerciantes, estudiantes y profesionales, para que unidos en un 

gran frente de salvación nacional, logren que en Venezuela se cumpla lo establecido en el Artículo 

194 de la Constitución: elección directa del Presidente de la República, Congreso Nacional, etc. y 

concluía: 

A todos los venezolanos nos corresponde hacer sacrificios, de clase y de partido, para lograr una 

convivencia democrática que sea garantía de desarrollo económico, social y político, de una mayor 

participación de todos los sectores sociales en el disfrute de la riqueza nacional, de la libertad política 

y sindical, del derecho de huelga y del pleno respeto a los derechos del hombre.   

Por elecciones libres en enero de 1958. 

Por un candidato del frente de salvación nacional. 

Por un clima de concordia y convivencia. 

Por la libertad de los dirigentes sindicales y políticos. 

Por el regreso de los exiliados. 

Con fe en el triunfo pacífico del pueblo venezolano”.1182 

 

Actividades de los militantes del Partido Comunista venezolano 

Los rijosos militantes del PCV no fueron menos activos que sus compatriotas adecos; en 

ocasión de la entrega del premio Stalin al general Cárdenas, los miembros del PCV enviaron al ex 

presidente una carta abierta, donde leemos: 

 Admirado General: 

                                                           
1182 “LA C.T.V. Y LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL”. Venezuela Democrática, n°13, Junio de 1957, p. 4. 
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Entre los exiliados políticos venezolanos en México (...) la noticia del “Premio Stalin por el 

fortalecimiento de la Paz y la Amistad entre los pueblos” Concedido a Usted, ha sido motivo de 

verdadero júbilo. 

Desde hace años el nombre de usted nos es familiar a quienes luchamos por una Venezuela 

democrática y libre (...) Seguimos atentamente el desarrollo de la política que como gobernante Usted 

supo realizar, acorde con los mejores anhelos de nuestros pueblos. A muchos de nosotros nos tocó 

disfrutar de la hospitalidad de México bajo su gobierno, que se distinguió por la vigorosa y magnifica 

defensa del derecho de asilo, por el concepto de que el asilado es un miembro más de la familia 

mexicana, asimilado a ésta por el supremo respeto a su condición y a sus derechos. 

 En el gobierno y luego, como ciudadano, Usted ha sido un combatiente en la noble causa de 

la Paz (...) La lucha de Usted, querido General, por la Paz mundial, encuentra eco caluroso en nosotros, 

en nuestro pueblo venezolanos, víctima de dictaduras entronizadas por los guerreristas. Esa lucha nos 

acerca aún más al nombre de Cárdenas, demócrata de América. 

 Reciba Usted nuestra más efusiva congratulación, que expresa al mismo tiempo nuestra 

solidaridad con los principios democráticos que Usted representa y nuestro agradecimiento a México, 

donde aún pervive la tradición del asilo, tan consecuente  y ampliamente defendida y estimulada por 

el régimen cardenista- Gustavo Machado; Federico Rendón; Eduardo Machado; Carlos Augusto León; 

Pedro Beroes; Gustavo Villaparedes; José Martínez Pozo; Fernando Key Sánchez; Yolanda 

Villaparedes; Ramón A. Villarroel; Servando García Ponce; Israel Lugo; Juan Bruzual Acuña; Ismael 

Matos Mérida; José A Laurent y muchas firmas más.1183 

El 21 de mayo de 1954, Gustavo Machado impartió la conferencia “Venezuela, una dictadura 

militar fascista al servicio de los intereses extranjeros en “Tribuna de México”.1184 

El 14 de enero de 1955 los desterrados comunistas publicaron un largo desplegado, donde 

lamentaban la agresión del gobierno de su país y el de Nicaragua contra Costa Rica; firmaban 

Gustavo Machado, Laureano Torrealba, Eduardo Machado, Pedro Beroes, Carlos Augusto León, 

Fernando Key Sánchez, Ismael Matos Mérida, Hernani Portocarrero, Jesús Sanoja, Héctor Marcano 

Coello y Porfirio Gómez.1185 

También desmentían calumnias que la dictadura publicaba en la prensa mexicana, o que ésta 

malinterpretaba, ejemplo de lo cual es la “Carta a los redactores de noticiero de la C.T.A.L.”, donde 

desenmascaran a un sindicato de médicos fundado por la dictadura para debilitar a la opositora 

Federación Médica Venezolana, a sus dirigentes y al otrora periódico de oposición Ultimas 

Noticias, de Caracas, medio independiente en su origen, pero sometido a la dictadura, del que los 

                                                           
1183 “AL GRAL. CARDENAS, PREMIO STALIN DE LA PAZ”, Noticias de Venezuela..., año V, n°47, 

marzo de 1956.  
1184“Insertamos parte de la conferencia de Gustavo Machado”, Noticias de Venezuela..., mayo de 1954, 

núm. 33, p. 4. 
1185 “Desterrados venezolanos declaran ante agresión contra el pueblo de Costa Rica” Noticias de 

Venezuela..., febrero de 1955. 
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tres firmantes -Pedro Beroes, Hernani Portocarrero e Ismael Matos Mérida- fueron fundador y co-

propietario, exadministrador fundador y columnista y redactor fundador, respectivamente.1186 

Igualmente varios exiliados venezolanos en México asistieron al homenaje que tuvo lugar por 

el XXVII aniversario del asesinato de Julio Antonio Mella.1187 

El 19 de junio de 1955, Carlos Augusto León participó con brillante y documentado discurso 

en la Asamblea Mundial Fuerzas de las Pacíficas, que tuvo lugar en la capital mexicana 1188 

Entre el 12 y el 16 de noviembre de 1956 tuvo lugar en la ciudad de México el primer 

Congreso Interamericano de la Internacional de Corros, Telégrafos y Teléfonos (ICTT) a la cual 

fue invitada la Confederación de Trabajadores de Venezuela en el Exilio, asumiendo la 

representación Roberto Hostos Poleo, quien recordó la situación de los obreros de su país, y 

agradeció la solidaridad de los compañeros de otros países.1189 

Fuente interesante para enterarse de las actividades –y relaciones- de los comunistas 

venezolanos nos la brindan los memorándums que guarda el Archivo General de la Nación 

mexicana, los cuales evidencian que eran también espiados por el gobierno mexicano; esta serie de 

escritos elaborados en la  Procuraduría General de la República entre 1953 y 1955, que suelen llevar 

el título “Información sobre actividades comunistas”  están impresos en papel membretado de esa 

dependencia y correctamente mecanografiados, pero ni son dirigidos a persona o cargo alguno ni 

traen nombre, firma o iniciales de quien los elabora, y, por los datos que contienen parecen ser el 

trabajo de un infiltrado de la propia Procuraduría en el Partido Comunista que hacía espionaje, 

manera que en aquel México era frecuente para vigilar las actividades de las organizaciones críticas 

al gobierno. 

El primero de ellos, del 13 de febrero de 1953, decía: 

La Embajada Argentina en México tiene un grupo de elementos trabajando contra los 

Estados Unidos, dirigidos por su oficina de prensa. La mayor parte de los que utiliza son “asilados 

políticos” de países centro y Sud-Americanos y refugiados españoles.- Encabezan el grupo los 

hermanos GUSTAVO Y EDUARDO MACHADO, dirigentes del Partido Comunista de Venezuela 

“en el exilio” (...) El sostenimiento de todos los grupos de Comunistas en Latino-América, continúa 

bajo la responsabilidad de la Embajada de Polonia en México, misma que colabora para la 

publicación regular del periódico “La Voz de México.1190 

 

                                                           
1186 “Carta a los redactores de noticiero de la C.T.A.L.”, Noticias de Venezuela..., año IV, febrero-marzo de 

1955, n°41, p. 2. 
1187 Pie de foto, Noticias de Venezuela..., año IV, n°45, 1955, p. 8. 
1188 “Mensaje a la Asamblea Mundial Fuerzas de las Pacíficas”, Noticias de Venezuela..., n°43, junio-julio 

de 1955, p. 20. 
1189 “HOSTOS POLEO EN UN CONGRESO OBRERO”. Venezuela Democrática, edición facsimilar  

nº11, enero de 1957, p. 4. 
1190 Memorándum. Información sobre actividades comunistas, México, DF, 13 de febrero de 1953, 

Procuraduría General de la República, AGN, Ramo Presidentes, Ruíz Cortines, 544.61/7, fichero Centro de 

Referencias 167. 
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En el del 8 de abril de 1953, titulado simplemente “Partido Comunista Mexicano” leemos:  

Procedente de Venezuela se encuentra en esta Capital, una señora de nombre ANA LUISA 

LLOVERA, quien concurre al Partido siempre acompañada de la Sra. PAULA MEDRANO DE 

ENCINA, la que se encargará de presentar sobre la forma de pasar ilegalmente de una (sic)  país a 

otro, los enlaces de esta señora son directamente con la Dra. ESTHER CHAPA, ADELINA 

ZENDEJAS y MIREYA B. DE HUERTA.; además trae consigna de organizar a los exiliados 

políticos Venezolanos que radiquen en esta Capital y todos sus gastos serán pagados por el Partido 

Comunista Mexicano, ya ha visitado las poblaciones de Torreón, Coah., Monterrey, N.L., Chiapas, 

Tampico, Tams., Mexicali y Baja California. 1191 

En el “memorándum del 16 abril de 1953, leemos “Los grupos de Comunistas Cubanos se 

reúnen el en Partido Comunista Mexicano, bajo la dirección de JOSE AGUSTIN LUSTRO, 

ENVIADO POR EL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA (PSP).- TRATAN DE FORMULAR 

PLANES PARA EL DERROCAMIENTO DEL REGIMEN DEL GRAL. BATISTA…” Y más 

adelante continúa: 

 Los grupos de Comunistas Venezolanos DIRIGIDOS POR LOS HERMANOS MACHADO, 

QUE SE ENCUENTRAN EN MEXICO COMO “ASILADOS POLÍTICOS”, SE REUNEN EL 

LOCAL DEL PCM, CON GRUPOS DEL PARTIDO ACCIÓN DEMOCRÁTICA VENEZOLANO 

PARA TRAMAR LOS PLANES REVOLUCIONARIOS QUE DEBERÁN  DERROCAR AL 

REGIMEN MILITARISTA DEL CORONEL MARCOS PEREZ JIMENEZ.- HAN RECIBIDO LA 

VISITA DE LA COMUNISTA VENEZOLANA, ANA LUISA LLOVERA, ESPECIALIZADA EN 

TACTICA DE LUCHA SUBTERRANEA, QUIEN TRAE LA MISIÓN DE COORDINAR LA 

ACCIÓN MILITAR DE LOS PARTIDOS ADV Y PCV.- ESTA MISMA PERSONA, DARÁ UN 

CURSO DE ENTRENAMIENTO A LOS MILITANTES DEL PCM, SOBRE LAS TACTICAS  DE 

LUCHA EN LA CLANDESTINIDAD.”1192 

 

En el memorándum titulado “Información sobre actividades comunistas” del 10 de junio de 

1953, leemos: 

Por otra parte, se sabe que los grupos de comunistas extranjeros que han estado en contacto 

con el P.C.M. han recibido órdenes de no visitar las oficinas de este partido, en virtud de las 

informaciones publicadas en el periódico “EXCELSIOR”. Entre éstos figura el Partido Comunista 

de Venezuela “en el exilio”, que está dirigido en esta capital por los hermanos GUSTAVO Y 

EDUARDO MACHADO, HERNAN PORTOCARRERO, FERNANDO KEY SANCHEZ y 

GUILLERMO BESAMBEL, todos venezolanos que se encuentran como “asilados políticos” en esta 

ciudad. 1193 

                                                           
1191 Memorándum. Información sobre actividades comunistas, México, DF, 8 de abril de 1953. 
Procuraduría General de la República, AGN, Ramo Presidentes, Ruíz Cortines, 544.61/7, fichero Centro de 

Referencias 167. 
1192 Memorándum. Información sobre actividades comunistas, México, DF, 10 de junio de 1953, 

Procuraduría General de la República, AGN, Ramo Presidentes, Ruíz Cortines, 544.61/7, fichero Centro de 

Referencias 167. 

Procuraduría General de la República, AGN, Ramo Presidentes, Ruíz Cortines, 16 de abril de 1953, 

544.61/7, fichero Centro de Referencias 167. 
1193 Memorándum. Información sobre actividades comunistas, México, DF, 10 de junio de 1953, 

Procuraduría General de la República, AGN, Ramo Presidentes, Ruíz Cortines, 544.61/7, fichero Centro de 

Referencias 167. 
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En el memorándum fechado en México El 8 de septiembre de 1953, encabezaba la 

información la siguiente afirmación: 

Se da a conocer la lista de los miembros del Partido Comunista Mexicano, que asistieron 

durante los meses de Julio y Agosto del año en curso a las oficinas de Dinamarca No. 62” entre decenas 

de nombres encontramos, -a veces indicando entre paréntesis su nacionalidad- a José Chávez Morado, 

Manuel López (Cubano), Dr. Gustavo Machado Morales, Cesar Rondón Lovera, Rosa Elena Tejeda, 

Alfonso de Lovera, Pedro González, Eligio Anzola, Ricardo Montilla, Maximiliano García Salazar,  

(Venezolano) Ramón Cardona, Joel Hernández Bello, Dr. Carlos Noble, Cesar C. Hernández 

(Venezolano), Aquiles Orna (venezolano), Diego Rivera, 1194 

 

El memorándum del Partido Comunista Mexicano del 14 de diciembre de 1954, decía:  

Se han obtenido informes confidenciales en la Dirección del Partido Comunista Mexicano, en el 

sentido de que por Acuerdo del Cominform, reunido en esta Capital, se formará un nuevo organismo 

de lucha contra el Imperialismo y las Dictaduras Militares que gobiernan algunos países en la América 

Latina. 

 

 Este nuevo organismo se integrará con elementos de la extinta “Legión del Caribe” y de la Unión 

Democrática Centroamericana, del Club Revolucionario Nicaragüense, del Partido Vanguardia 

Popular de Costa Rica, el Partido Acción Democrática de Venezuela y el Partido Socialista Popular de 

Cuba y Santo Domingo; el centro de operaciones de este grupo será establecido en México y operará 

bajo la denominación de “Legión de Cooperación Popular de los Pueblos Libres de América Latina. 

 

 Participaran activamente en este grupo, elementos guatemaltecos de filiación comunista Cubanos, 

Costarricenses, Dominicanos, Venezuela, Nicaragüenses y Panameños, (...) El Cominform (...) 

aportará los fondos para el sostenimiento de los grupos revolucionarios en cada país y centralizará la 

acción de los mismo contra el Imperialismo Yanqui (...) los objetivos principales de la Legión de 

Cooperación Popular serán por ahora la lucha contra los Gobiernos de Cuba y Venezuela, por 

considerar que estos países son puntos clave en la Defensa Continental y están ahora controlados por 

el Imperialismo.(...) 

 

Representando a Venezuela en el Cominform, aparecen los hermanos Gustavo y Eduardo 

Machado, que trabajan en México al servicio de la Embajada de la URSS y dirigen los trabajos 

clandestinos del Partido Comunista de Venezuela. 1195 

 

En el memorándum del 26 de noviembre de 1954 decía que el periódico “La Voz de México” 

que “Los comunistas de Cuba, Guatemala, Santo Domingo y Venezuela que radican en México 

como “Asilados políticos” son los que están dirigiendo las actividades de “La Voz de México” y 

aportando sus conocimientos para la publicación diaria del periódico; (...) el personal de la redacción 

será dirigido por Manuel Terrazas; la parte técnica estará a cargo del cubano Manuel López y la 

artística será dirigida por José Chávez Morado. 1196 
 

                                                           
1194 AGN, Ramo Presidentes, Ruíz Cortines, 544.61/7 fichero Centro de Referencias 167. 
1195 Memorándum del Partido Comunista Mexicano del 14 de diciembre de 1954, AGN, Fondo Presidentes, 

Miguel Alemán Valdés, exp. 573.12/8, caja 0699. 
1196 AGN, Fondo Presidentes, Miguel Alemán Valdés, exp. 573.12/8, caja 0699. 
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Y en el “Informe Confidencial sobre los trabajos desarrollados en el PCM”, leemos, en el 

espacio “Internacional”:  

El Cominform del Caribe, que se reúne periódicamente en esta Capital, con elementos de 

Cuba, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Venezuela, ha tomado el acuerdo de proteger a todos los 

perseguidos políticos de los países latino Americanos siempre y cuando esos perseguidos sean de 

extrema izquierda; se les facilitarán los medios para eludir represiones de sus gobiernos, la vigilancia 

de la policía norte-Américana y la persecución de las autoridades de México. Se ha tomado el acuerdo 

de pedir al COMINFORM mundial que radica en Praga, los medios económicos necesarios e 

instrucciones para sus trabajos.* 

 

 Los elementos comunistas de Venezuela que se encuentran en México como asilados 

políticos y que son dirigidos por el Comunista Gustavo Machado, está preparando un llamamiento a 

la clase obrera de su país, exhortándola a proseguir en la lucha contra el gobierno del coronel Marcos 

Pérez Jiménez. Se efectúan trabajos de orientación entre los miembros de los diversos grupos de 

venezolanos en el propósito de formar un solo bloque que quede al final jefaturado por el 

expresidente Rómulo Gallegos.1197 

 

En el memorándum del Partido Comunista Mexicano del 16 de febrero de 1955, 

encontramos: 

En los Seccionales y Cédulas del Partido Comunista Mexicano se han distribuido unos 

volantes que aparecen suscritos por un grupo de miembros del Partido Comunista de Venezuela “en 

el exilio” que radican en esta Capital, los que son dirigidos por los líderes Venezolanos Gustavo 

Machado, Eduardo Machado y Fernando Key Sánchez. 

 

En los volantes de referencia se lanzan ataques contra el Gobierno del Coronel Marcos Pérez 

Jiménez, asentándose acusaciones de que el Régimen de Venezuela, unido al Gobierno de Nicaragua 

tomaron parte en el movimiento revolucionario de Costa-Rica.  

 

Esta labor de agitación internacional ha sido auspiciada por el Partido Comunista Mexicano, 

quien dio instrucciones a todos sus organismos para hacer la distribución de la propaganda impresa 

por el Partido Comunista de Venezuela en el exilio.- los firmantes de estos volantes se encuentran en 

México como “Asilados Políticos y han tomado parte en todas las maniobras de agitación de Centro-

América, especialmente en la defensa del Régimen de Árbenz en Guatemala y en favor del Gobierno 

de Figueres en Costa Rica. 

 

Los dirigentes del Partido “Acción Democrática venezolano” que funciona ligado al Partido 

Comunista de Venezuela por un PACTO DE SOLIDARIDAD, tienen su centro de operaciones en 

Costa-Rica y un importante grupo de este Partido opera desde esta Capital y dirige una campaña de 

publicidad contra el Gobierno de Venezuela; el líder principal del partido Acción Democrática 

Venezolano, Rómulo Betancourt, está en Costa-Rica bajo la protección del gobierno, siendo su 

representante en México el líder Gonzalo Barrios. (...) 

                                                           
1197Informe Confidencial sobre los trabajos desarrollados en el PCM. AGN, ramo presidentes, MAV, doc.  

exp. 544.61/7. 

*La “vigilancia de la policía norte-americana” no parece mera fantasía, Olga Luzardo comentaba refiriéndose 

al fin de su estancia en México: “Cuando salí de la cárcel, pasé a la clandestinidad, pero como estaba muy 

mal de salud, el partido decidió enviarme fuera. Lograron sacarme por Maiquetía en forma ilegal. Fui a 

México pero no pude permanecer allí porque el Embajador peresjimenista en ese país, ayudado por la policía 

norteamericana, intentó secuestrarme.”1197 
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 En México, los dirigentes Comunistas Venezolanos Gustavo y Eduardo Machado, están en 

contacto directo con la Embajada Soviética y reciben ayuda económica para el desarrollo de sus 

actividades en el Comiform del Caribe.- Esta ayuda les es proporcionada  entregándoles mercancías, 

material fotográfico, discotecas, libros, todos procedentes de la URSS, que son vendidos y sus fondos 

aplicados a la Campaña contra el Gobierno de Venezuela. 1198 

 

Actividades de los militantes de la Unión Republicana Democrática 

Los militantes de esta fuerza política, llegados al país después del fraude electoral en su 

contra en diciembre de 1952, fueron pocos en comparación con los de las dos fuerzas anteriores, y 

muchos de ellos sólo estuvieron en México en tránsito a sus destinos definitivos; sin embargo 

sabemos que su cúpula dirigente celebró su primera reunión en el exilio en los “Apartamentos 

imperiales” (calle Rio de la Plata, colonia Cuauhtémoc) en Ciudad de México, a fines de 1952.1199 

Mas, por estar ausente en esa reunión, nuestro informante no tiene idea de los temas abordados. 

 

 

Actividades de exiliados sin identificación partidista 

El 10 de julio de 1950, el embajador de Venezuela en México recibió la siguiente carta: “Dr. 

M. A. Pulido Méndez (...) Aprovechamos este día consagrado al recuerdo de la patria para protestar 

por las infamias cometidas por la Justicia Militar que detenta el poder y para hacerle saber por su 

conducto que muy pronto llegará la hora en que tendrán que rendir cuentas al pueblo y que no podrán 

disfrutar del ilegal enriquecimiento amasado con el sudor de nuestros trabajadores. Por la colonia 

venezolana. (Firmas) Pedro C. Farías, Federico Villalba, Jesús Benítez y Temístocles Zavaleta.”1200  

 

En enero de 1957 un grupo de desterrados se dirigió al Secretario General de la ONU, 

expresando su solidaridad con France R. Grant y Roger Baldwin, “quienes a nombre de la asociación 

pro democracia y libertad y la liga internacional de los derechos del hombre, respectivamente, 

denunciaron ante el máximo organismo internacional los atentados que se cometían en Venezuela 

contra la dignidad humana.”1201 

Juan Bautista Fuenmayor, en su basta Historia de la Venezuela política contemporánea, dice 

en la parte correspondiente a 1957 que “el Dr. Alfredo Tarre Murzi hizo “un itinerario que se había 

propuesto con el fin de lograr el consenso de voluntades de muy diversos personajes políticos 

                                                           
1198 Memorándum del Partido Comunista Mexicano del 16 de febrero de 1955. AGN. Ramo “Presidentes”. 

MAV. exp. 544.61/7. 
1199 Entrevista con Alcides Villalba, Caracas 2018. 
1200 Descripción de despachos telegráficos”, AHMPPRE, País: México. Exp. 2, materia: control de 

actividades de refugiados políticos, 1950, caja 64, tramo 15, módulo 5-B, Bóveda I. 
1201 “ANTE LA ONU”.  Venezuela Democrática. nº11, México, enero de 1957, p. 16-15. 



323 
 

venezolanos en el exilio con ánimo de lograr la acción mancomunada contra la dictadura.” Y pasa 

a mencionar que hubo una conferencia de exiliados de AD en Puerto Rico.1202  

 

Prensa en el exilio 

Noticias de Venezuela 

 Esta publicación, de los miembros del Partido Comunista Venezolano en México, fue la que 

tuvo más larga existencia en el país, al circular entre junio de 1951 y diciembre de 1956, alcanzando 

los 49 números, comenzó de sólo 4 hojas, llegando con los años a las 20. Nos dice Gustavo Machado 

en el prólogo de la edición facsimilar que de dicha publicación periódica se haría en 1983: 

 Cuando llegué a México en lo que sería mi tercer destierro en ese país, ya un grupo de 

camaradas entre quienes estaban Key Sánchez, Silva Tellería y Carlos Ferrera había tomado la 

iniciativa de editar en mimeógrafo Noticias de Venezuela,  Aquello fue en julio de 1951 y ya habían 

salido a la calle tres números. Luego, desde agosto, tomé la dirección de esta “síntesis quincenal de 

la vida de la nación bajo la dictadura” que, desde entonces hasta su entrega final, fue impresa con 

regularidad, incluso en papel biblia, con los fines de abaratar los envíos aéreos, que incluían parís, 

desde donde se redistribuía a Europa Occidental y los países socialistas, y toda la América Latina, 

en especial Chile, Colombia y Costa Rica. 

 

 El equipo de colaboradores de Noticias de Venezuela,  fue ampliándose a medida que 

aumentaban los exiliados comunistas o aquellos estudiantes e intelectuales que habían empezado a 

militar en el extranjero. En la diagramación y supervisión en los talleres tuvo papel destacado Germán 

Carrera Damas, en las caricaturas e ilustraciones Guillermo Besambel, en los trabajos económicos y 

de análisis políticos Key Sánchez y Eduardo Machado, en las notas polémicas y enfoques de 

actualidad Jesús Sanoja Hernández, en los comentarios literarios y cultuales Pedro Beroes y Carlos 

Augusto León, en algunos aportes desde otros puntos del mapa de destierro Héctor Mujica, Manuel 

Caballero, Porfirio Gómez y Hernani Portocarrero, y en la reproducción de impresos y la distribución 

aparte, claro está, del abundante material que provenía de la dirección del partido en la 

clandestinidad. Porque además de divulgarlo Noticias de Venezuela,  asumió la tarea de editar 

facsimilarmente los principales ejemplares de Tribuna Popular.1203 

 

Otro protagonista de los hechos, Jesús Sanoja, recuerda:  

 
Noticias de Venezuela, la iniciamos, mimeografiada, Silva Tellería, Germán Carrera Damas, 

Domingo Martínez y Carlos Ferrara (…) y yo. Luego se encargó de la dirección Gustavo Machado, 

a raíz de su expulsión del país, julio de 1951. Yo escribí allí notas políticas y, muy especialmente, 

económicas, por ejemplo sobre el modus vivendi, la crisis de la industria, la ruina de la agricultura. 

En verdad, desde los primeros tiempos del PCV he pertenecido a su comisión económica y he 

ayudado a preparar materiales de estudio, interpretación y programa para sus conferencias y 

congresos. Es un hábito o acaso una vocación que no he perdido.1204  

 

                                                           
1202 FUENMAYOR, Historia de la Venezuela política contemporánea, vol. X, p. 523. 
1203 MACHADO, Prólogo de Noticias de Venezuela..., edición facsimilar, ediciones Centauro, Caracas, 

1983. 

Tribuna Popular era el medio de difusión del PCV en Venezuela, donde circulaba de manera clandestina. 
1204 SANOJA, Los setenta años de Fernando Key Sánchez. Cuerpo “C” de El Nacional, Caracas, 16 de 

noviembre de 1979. 
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Venezuela Democrática1205 

Esta publicación, que circuló entre abril de 1955 y septiembre de 1957, alcanzando 15 

números, proclamaba bajo su título en todos los números “vocero de principios nacional-

revolucionarios”, y, solo en el número uno decía “editado por venezolanos desterrados” afirmación 

que fue reemplazada en los demás números por “lo editan los venezolanos desterrados de Acción 

Democrática”. 

Si bien Venezuela era el tema más importante, el periódico incluía siempre artículos sobre 

otros países de América Latina, y, en menor medida, del mundo entero. 

Tras la revisión de todos los números encontramos notas enviadas desde el exterior por 

Rómulo Betancourt, Alberto Debuc, Octavio Lapage, Ramón J. Velázquez, discursos de Rómulo 

Gallegos; rara vez los artículos aparecen firmados por sus autores, mas alguna vez encontramos 

artículos firmados por Gonzalo Barrios o Rómulo Henríquez.  

En el número 1 aparecía bajo el término “Definición”: “Esta publicación tiene un objetivo 

concreto: luchar contra la dictadura implantada en Venezuela. Para ello utilizará como medio una 

labor de información, de orientación y de adiestramiento intelectual y moral, dirigida especialmente 

a los venezolanos que se encuentran en el destierro o que han debido abandonar el país por causas 

relacionadas con su régimen policiaco, como es el caso de numerosos estudiantes.” 

Y, tras de esa declaración inicial, pasaba a hablar de la limitación de sus recursos, de que se 

moverían dentro de normas de rectitud ética e ideológica, y, pasa a marcar distancia con “La 

campaña pro-unidad”, que predicaba la asociación estrecha entre todos los partidos y fuerzas que 

combatían a la dictadura, tema que ya tratamos en el Capítulo VII, apartado Redes y apoyos entre 

el conjunto. 

Ímpetu 

De esta publicación nos informa Venezuela Democrática:  

 Acaba de aparecer en México l número inicial de “Impetu” –“revista cultural al servicio de 

la libertad- cuyo comité directivo está integrado por nuestros compañeros, doctor Carlos Canache 

Mata, Lucila Velázquez Y P.B. Pérez Salinas. Y, al describir el ejemplar de referencia que incluía 

trabajos de “prestigiosos dirigentes y militantes de Acción Democrática” incluía una conferencia de 

don Rómulo Gallegos, y trabajos de Cesar Rondón, José González Navarro, tres poemas inéditos de 

Antonio Pinto Salinas, y de los mexicanos José Tiquet y Margarita Michelena, así como columnas 

informativas sobre política, literatura, teatro, música y ballet.1206 

Mas esta publicación solo alcanzó dos números…1207  

                                                           
1205 Huelga decir que ambas publicaciones son una fuente inapreciable de información para este trabajo, por 

lo que son citadas infinidad de veces. 

1206 Venezuela Democrática, año II, nº9, México, junio de 1956, p. 2. 
1207 Entrevista con Carlos Canache Mata, Caracas 17 de enero de 2018. 
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Liberación Nacional  

 

Noticias de Venezuela nos informa que este periódico estaba dirigido en México por Pedro 

Elías Hernández, vio su sexto número en abril-mayo de 1955.1208 

Noticias Verdaderas 

Y la misma fuente nos informa de ésta otra publicación, de la que dice textualmente: 

NUESTRA reseña de prensa venezolanos en el exilio no sería completa si, al lado de los 

periódicos que luchan contra la dictadura, no señaláramos también a aquellos que, aunque se presenten 

como anti dictatoriales y democráticos, en verdad no son tales. 

 

 El pasquín editado en México por Rodolfo Quintero continúa delineándose como una 

publicación dedicada a sembrar la división entre las fuerzas populares y a actuar como fuente de 

provocaciones oficiales. 

 

En su número 3, se dedica a sostener la fábula de la “división” actual del Partido Comunista (...) 

La “división” del P.C. sólo existe en la mente de Quintero y de los reaccionarios nacionales y sus 

dueños imperialistas. 1209 

Tiela 

 Venezuela Democrática informaba ya al final del exilio “está en circulación el número tres 

de “TIELA”, vocero de principios social cristianos que cumple en el exterior meritoria labor de 

crítica y oposición a la dictadura.”1210 Mas no aclara en que espacio circulaba; intuimos que en la 

capital mexicana, al ser ponderado por Venezuela Democrática, órgano que sí era editado en esa 

ciudad. 

Lamentablemente no encontramos ni en México ni en Caracas ningún ejemplar original o en 

facsímil de estas cuatro pequeñas publicaciones, como sí ocurrió en los casos de las dos primeras. 

 

VII.2 Participación en la vida cultural de México  

En conversaciones con diferentes testigos de este capítulo de la historia del exilio 

latinoamericano, es recurrente escuchar que los venezolanos avecinados en México entre esos años 

sabían que tenían  prohibido desarrollar  actividades laborales por su condición de extranjeros, mas 

también tenemos claro que buena parte de ellos debieron trabajar, ya sea gracias a que les fue 

reconocida su trayectoria, consiguiendo permiso para ello, o haciendo caso omiso de dicha 

prohibición; los primeros eran invitados a colaborar en importantes instituciones o publicaciones. 

Este apartado pretende destacar las actividades de este grupo, es decir, trata de la 

participación de los exiliados en la vida cultural del país. Dejando para el siguiente apartado las 

                                                           
1208 “PRENSA VENEZOLANA EN EL EXILIO” Noticias de Venezuela..., n°43, junio-julio de 1955, p. 7. 
1209 “PRENSA VENEZOLANA EN EL EXILIO” Noticias de Venezuela..., n°43, junio-julio de 1955, p. 7. 
1210 “TIELA”, Venezuela Democrática, , nº15, México, agosto de 1957, p. 16. 
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actividades remunerativas que debieron realizar los refugiados que no tenían ese reconocimiento de 

sus trayectorias para conseguir medios con que mantenerse en el país. 

 

 En las biografías de las figuras señeras, Rómulo Gallegos y Andrés Eloy Blanco, vimos que 

colaboraron en numerosas actividades en diversas instituciones culturales y académicas, otro tanto 

ocurrió con muchos de los personajes de nuestro listado. 

Colaboración en publicaciones mexicanas: 

Cuadernos Americanos 

 En esta importante publicación, fundada desde 1942 con la intención de estudiar y difundir 

el pasado y la cultura de  América  Latina y de España, estuvieron colaborando algunos de nuestros 

personajes; desde 1948 Mariano Picón Salas escribía en esa revista. 

  En 1950 ya encontramos el artículo de Luis Lander “La doctrina venezolana de Acción 

Democrática”1211 y el poema “A un año de tu luz”, de Andrés Eloy Blanco, fechado en México, 

octubre de 1950.1212  

   

En 1953, en el homenaje a Joaquín García Monje, Jesús Silva Herzog convocó a intelectuales 

de toda América a escribir sobre la vida y la obra del polígrafo costarricense, participaron con 

publicaciones Rómulo Gallegos y Andrés Eloy Blanco.1213  

 

Al año siguiente, junto con el homenaje continental a Rómulo Gallegos,  encontramos un 

artículo de Domingo Alberto Rangel: “Una interpretación de las dictaduras latinoamericanas”,1214 

En el número de julio y agosto de 1955, apareció el artículo póstumo “Bolívar en México”, de 

Andrés Eloy Blanco.1215 Y, en 1956  el ensayo de Rómulo Betancourt “¿A dónde va Venezuela?”. 

1216 

  

En el número correspondiente a los meses de marzo y abril de 1958 encontramos el ensayo 

de Juan Liscano titulado “Sobre “El Señor presidente” y otros temas de la dictadura”, donde analiza 

la situación de varios países de América Latina; allí sentencia “en la actualidad, repúblicas como 

Venezuela, Cuba, Nicaragua, Santo Domingo, Paraguay, gimen bajo las férulas implacables de 

dictaduras apoyadas en las fuerzas armadas. Son países ocupados por sus ejércitos”.1217 Es claro que 

este ensayo entró a la prensa antes de la sorpresiva caída del general Pérez Jiménez.  

                                                           
1211 LANDER, “La doctrina venezolana de Acción Democrática”, Cuadernos Americanos, año IX, nº4, julio-

agosto de 1950,: pp.20-39. 
1212 BLANCO, “A un año de tu luz”, Cuadernos Americanos, año IX, n°6, noviembre-diciembre de 1950. 
1213 Cuadernos Americanos, año XI, n°1, enero-febrero de 1953. 
1214 Cuadernos Americanos, año año XII, n°5, septiembre-octubre de 1954. 
1215 Cuadernos Americanos, año XIII, n°4, julio y agosto de 1955, pp. 151-160. 
1216 Cuadernos Americanos, año año XIV, n°6, noviembre-diciembre de 1956. 
1217 LISCANO, “Sobre “El Señor presidente” y otros temas de la dictadura”, Cuadernos Americanos, año 

XVII-2, marzo-abril, pp. 63-74. 
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Humanismo 

Esta revista, como se recordará, acogió como ninguna otra de su tiempo, como colaboradores 

a personajes exiliados de América Latina, razón por la cual me parece que es la publicación que más 

recoge los ensayos –y en menor proporción, poemas- de nuestros personajes. 

 

Como decíamos, Andrés Kozel, en su artículo “Latinoamérica en la primera etapa de 

Humanismo” informa que esta revista tuvo tres épocas bien definidas: la primera  es la que va de 

julio de 1952 a mediados de 1954, época en que la revista apareció en la ciudad de México, y fue 

dirigida por Mario Puga. La segunda, de 1954 hasta fines de 1958, en que la revista siguió 

publicándose en la capital mexicana, pero pasó a ser dirigida por Raúl Roa García y una tercera 

etapa, después del triunfo de la Revolución Cubana, en que pasó a publicarse en la mayor de las 

Antillas. 

 

Es en el segundo momento de la primera etapa en que encontramos colaborando a nuestros 

personajes, que va del número 13 hasta la aparición del tiro que integra los números 19 y 20, Kozel 

nos dice que el Consejo de redacción de Humanismo sufrió importantes modificaciones: de un lado, 

algunos de sus miembros anteriores no figuraron más —destaca entre ellos Rafael Loera y Chávez—

; de otro lado, se incorporaron varias figuras nuevas, originarias de distintos países latinoamericanos. 

En definitiva el consejo quedó conformado por catorce miembros, entre los cuales seguían figurando 

Andrés Eloy Blanco, Carlos Lazo y los dos académicos españoles radicados en México. En cuanto 

a los que se sumaron, cabe destacar al costarricense Joaquín García Monge, editor de Repertorio 

Américano, al Cubano Félix Lizaso, al panameño Rogelio Sinán (seudónimo de Bernardo 

Domínguez Alba), al boliviano Fernando Díez de Medina, al peruano Alberto Hidalgo y el chileno 

Juan Marín. 

 

Por lo demás, en esta fase aparece el venezolano Ildegar Pérez Segnini como subdirector. A 

esta transformación habría que agregarle la previa salida del gerente Juan Grepe y efímera presencia 

del escritor y político guatemalteco Mario Monteforte Toledo como subdirector en el número doble 

7-8. Monteforte Toledo, que había ocupado altísimos cargos durante la primera fase del proceso 

conocido como Revolución guatemalteca, pasó a 

integrar también, a partir del número 13, el flamante y ampliado Consejo de redacción.1218 

 

Nosotros, por nuestra parte, limitando nuestra revisión a las dos primeras etapas de la 

revista, hacemos notar que, durante la primera etapa señalada por Kozel, en que   Humanismo estuvo 

dirigida por Mario Puga, el Consejo de redacción estaba integrado por Alfonso Caso, Andrés Eloy 

Blanco, Miguel A. Cevallos, Juan de la Encina, Carlos Lazo, Rafael Loera y Chávez, Margarita Paz 

                                                           
1218 KOZEL, “Latinoamérica en la primera etapa de Humanismo” (México, 1952-1954) FFL-UNAM / El 

Colegio de México en www.cialc.unam.mx/Revistas_literarias_y_culturales/PDF/Articulos/... 
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Paredes y Manuel Sánchez Sarto. Un solo exiliado venezolano –Blanco- figuraba formalmente en 

el personal de la publicación… 

Pero en la segunda etapa -en que la publicación apareció bajo la dirección de Raúl Roa- 

como subdirector encontramos al venezolano Ildegar Pérez Segnini, como gerente a Carlos Blank 

Antich; en la dirección del Departamento Editorial a Ricardo  Montilla, y en el de Relaciones 

Públicas a Sergio Pérez. El Consejo de redacción había desaparecido; Blanco formaba parte ahora 

de un nutrido grupo de colaboradores, junto con Pedro de Alba, Fernando Alegría, Arturo Briceño, 

Luis Cardoza y Aragón, Jorge Carrión, Benjamín Carrión, Alfonso Caso, Felipe Cosío del Pomar, 

Fernando Díez de Medina, Emilio Frugoni, Rómulo Gallegos, Carlos Girón Cerna, Joaquín García 

Monge, Pablo González Casanova, Andrés Henestrosa, Jorge Icaza, Andrés Iduarte, José Iturriaga, 

Carlos Lagunas, Juan Liscano, Jorge Mañach, Juan Marín, Felipe Martínez Arango, Mario 

Monteforte, Arnaldo Orfila, Werner Ovalle, Felipe Pazos, Carlos Pellicer, Alfonso Reyes, Luis I. 

Rodríguez, Francisco Romero, Vicente Sáenz, Jesús Silva Herzog, Rogelio Sinán, J.M. Siso  

Martínez , Alberto Velásquez y Leopoldo Zea. 

 

 Salta a la vista la intervención de tres exiliados venezolanos en las diversas direcciones: 

Pérez Segnini, Carlos Blank Antich y Ricardo Ricardo  Montilla. Mientras que entre los 37 

colaboradores encontramos a seis venezolanos: Andrés Eloy Blanco, Arturo Briceño, Rómulo 

Gallegos, Juan Liscano, y J.M. Siso  Martínez.  

Y, revisando su contenidos, la presencia de los venezolanos era cada vez mayor: en el primer 

número Humanismo, Venezuela estaba representada no sólo por el artículo “La riqueza de los 

muertos” de Andrés Eloy Blanco1219 -donde habla de la independencia de Cuba- sino también en la 

parte de notas, donde la revista incluía el apartado “Anécdotas”; allí vemos anécdotas de toda la 

historia de la humanidad, pero es claro el énfasis en América Latina: la primera sobre Waldo Frank 

y Alfonso Reyes, la segunda sobre Andrés Eloy Blanco, la tercera sobre Rómulo Gallegos, la cuarta 

sobre Víctor Raúl Haya de la Torre, la quinta sobre Jesús Silva Herzog, y la última sobre el peruano 

Luis Alberto Sánchez.1220 

El número 2 conservaba el mismo consejo de redacción, en la nota “La presentación de 

Humanismo”, nos informa que la revista era “institución al servicio de los valores del espíritu del 

continente”  

El número 3, en “Breves” decía “El libro mejor vendido en México durante el mes de agosto 

último, -y se sigue vendiendo mucho- ha sido Entre la libertad y el miedo, del escritor colombiano  

Germán Arciniegas; la obra está editada por Cuadernos Americanos.1221  

                                                           
1219 Humanismo nº1,  julio de 1952, p.34-37. 
1220 “Anécdotas”, Humanismo nº1,  julio de 1952, p. 4  
1221 “Breves”, Humanismo Nº3,  septiembre de 1952, p. 92 
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El número 6, de diciembre de 1952, incluía de la pluma de Andrés Eloy Blanco “Doña 

Bárbara de lo pintado a lo vivo” y en el “Anecdotario” una curiosa anécdota de Andrés Eloy Blanco 

titulada “Generosidad”; en donde se cuenta que “Blanco se negó a hablar primero en un acto cultural 

que organizó en honor de México y Guatemala el Ateneo Español de la capital de la república 

mexicana. 

 -Quedarían ustedes en desventaja –explicó el poeta a los demás oradores-. Yo soy más 

farsante que ustedes y les robaría cámara; por algo quise ser cómico. 

 Habló de último y se las robó de todas maneras.”1222  

El número 13, correspondiente al mes de agosto de 1953, incluye “La Convención de 

Montevideo establece la indispensable calificación unilateral del asilado por el Estado que le brinda 

refugio” se lee en la Sección “América Latina” por Jorge Raygada, en el comentario titulado 

“Derecho de asilo”. 

El número 14, correspondiente al mes de septiembre de 1953, abre la edición la notica 

“Humanismo decomisado en Maracaibo, Venezuela”, comentario firmado por Mario A. Puga, 

Director, e Ildegar Pérez Segnini, Gerente. Donde leemos que el envío de la edición 11-12, mayo-

junio  sufrió el decomiso por las autoridades de la Junta de Censura de dicha ciudad, por lo que ellos 

le escribieron carta de protesta al ministro de Relaciones Exteriores, Laureano Vallenilla Lanz, con 

fecha 24 de septiembre de 1953.  

Tambien incluye el artículo “Las Américas en su historia”, de Mariano Picón Salas. 

En la sección “América Latina”, fue confiada al historiador venezolano exiliado en Europa 

Mario Briceño Iragorry, vemos “Morales en lucha en los EEUU”,  y la sección “Revista de libros”, 

a Mario Puga y al novelista peruano Manuel Scorza. 

El número 15, correspondiente al mes de noviembre de 1953, dedicado a la revolución 

Mexicana, solo encontramos “en la Revista de libros” la Historia de Venezuela, de Juan Manuel 

Siso Martínez, publicado por la editorial “Yocoíma, México 1953.1223  

 

El número 16, correspondiente al mes de diciembre de 1953: En esa fecha, la dirección Mario 

Puga, como subdirector encontramos al venezolano Pérez Segnini, y en cuanto al Consejo de 

Redacción vemos una sección para México, otra para Centroamérica y Antillas, otra para 

Sudamérica y una última para España en el exilio. En la de Sud se enlistan: Andrés Eloy Blanco, F. 

Diez de Medina, Alberto Hidalgo, Juan Marín y Carlos Ponte, allí encontramos “Cincuentenario de 

la muerte de Eugenio María De Hostos: de Diego Córdoba, (38-43), y entre las “Notas” “El Premio 

Nobel: La paz partida” de Mario Briceño Iragorry (50-52) allí criticaba el otorgamiento del premio 

Nobel de la Paz al general George Callett Marshall. 

                                                           
1222 Humanismo Nº6,  julio de 1952, p. 73 
1223 Humanismo Nº15,  noviembre de 1953, p. 128 
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Los números 17 y 18 (de enero-febrero de  1954): editados el 20 febrero de 1954, en Paseo 

de la Reforma 1, Despacho  961. 

 En su parte “Revista de libros” anuncian la obra “Pueblo y Héroe”, de Filadelfo Linares, 

México 1953, allí leemos: “El problema relativo a la mixtificación del héroe y su deshumanización 

por parte de nuestros pueblos, particularmente el caso de Bolívar y Venezuela , es examinado en 

este libro, desde un mirador filosófico, por el joven estudiante venezolano Filadelfo Linares.”1224 

En ese volumen se anuncia la colección “México y lo mexicano”, de la editora y distribuidora 

Humanismo,  S.A. donde mencionan 18 títulos, entre los que vemos títulos de José Gaos, José 

Moreno Villa, Alfonso Reyes, Silvio Zavala, Leopoldo Zea, y, del historiador venezolano Mariano 

Picón Salas, Gusto de México. 

Los números 19 y 20 de marzo y abril de 1954, en su artículo “Guatemala en Caracas” 

leemos la posición de la revista: “Hasta pocos días antes de la inauguración de la X Conferencia 

Internacional América na no existía seguridad de si la discutida República de Guatemala enviaría o 

no Delegación al dicho cónclave continental. (…) una reunión de alcances democráticos en una 

capital (Caracas) , sede de la dictadura de Pérez  Jiménez, una de las más ominosas de América.” 1225  

En el número Nº 21, de julio de 1954, llama la atención la presencia de Venezuela: como 

director continuaba Raúl Roa, de subdirector Ildegar Pérez Segnini, de gerente Carlos Blank Antich, 

y el Departamento Editorial estaba a cargo de Ricardo  Montilla, mas traía los artículos “Mensaje al 

otro sobreviviente” de Rómulo Gallegos, “El cinco de julio, Día de Venezuela” de Andrés Eloy 

Blanco, “La batalla de Guatemala”, de Juan Liscano  y otros artículos sobre temas y autores de 

México. 

 

Nos llama la atención de los “Tres poemas de Carlos Pellicer”, que el tercero de ellos, 

“Rabia Sombría”, está dedicado a Venezuela:  

Crepúsculo venezolano. 

Arrodillado como el sol. 

Besó la tierra del campo de batalla, 

Y mi voz se llenaba con el eco de otra voz. 

Un gran viento desmantelaba el cielo. 

Creí que la batalla iba de nuevo a empezar. 

Fue solo que cruzaban las montañas 

Atropellándose por invadir el mar. 

Y los ojos se me llenaron de odio 

Pues junto a mí estaba el cadáver del Libertador 

De América. Los déspotas nativos negáronle sepulcro 

Y se pudría bajo el magno ojo del sol. (...) 

                                                           
1224 Humanismo Nº17 enero-febrero de 1954, p. 115. (En noviembre de 1953, Linares presentó en la 

UNAM una tesis con ese mismo título para obtener el grado de Maestro en Filosofía). 
1225  Humanismo Nº 19 y 20, marzo y abril de 1954, p.11. 
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Campo de Carabobo, 

Otra vez dianas triunfales en ti resonarán, 

Y del torso oscuro de Caín cada músculo 

Será hendido un puñal. 

Tierras de América, estranguladas por los déspotas,  

O por el yanqui, líder técnico del deshonor, 

La indiferencia sombría de vuestros hermanos 

No detendrá la tempestad saludable del sol. 1226  

 

En “Desde mi Belvedere” Andrés Henestrosa ya anunciaba que para septiembre vería la luz 

una nueva edición de Doña Bárbara, celebrando sus 25 años.1227  

En la solapa del final del libro, las ediciones Humanismo ofertaban los libros de su edición, 

entre ellos encontramos  La patria de Bolívar secuestrada. El crimen político y la intervención 

capitalista, de Luis I. Rodríguez y Gonzalo Barrios. Y en la contraportada Una posición en la vida 

de Rómulo Gallegos… 

El número 22 (agosto de 1954) señala en la portada “Homenaje a Rómulo Gallegos” le 

dedican los artículos: 

“Doña Bárbara”, de Ricardo Baeza, pero publicada hace 25 años. 

“Hace un cuarto de siglo”, por Jorge Mañach 

“De don quijote a Doña Bárbara”, de Juan Bosch, publicada en 1949 en La Habana. 

“Perspectiva de la novela de Rómulo Gallegos”, por John  A. Crow 

“Rómulo Gallegos, novelista de América”, por Andrés Iduarte, de 1936 

“Gallegos y su América”, por Rafael Suárez Solís. 

“¡Suo Témpore!”, Por Vicente Sáenz.  

“Apostillas a la última novela de Rómulo Gallegos”, por Manuel Pedro González 

“Rómulo Gallegos, maestro de pueblos”, por Humberto Bártoli. 

“América Latina y el desarrollo económico de África”, por Carlos A. D’Ascoli. 

 

El número 23 (septiembre de 1954) incluía la nota “El zarpazo de la barbarie” firmado por 

“Revista Humanismo”, que reproducimos íntegra: 

 
 No incurríamos en exageración alguna al denunciar, en la nota dedicada a la Décima 

Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, el estado de sitio impuesto hoy en casi todo el 

continente a la prensa democrática. En máquina ya esta edición, nos comunican de Venezuela que 

los esbirros de Marcos Pérez Jiménez están confiscando el número 21 de nuestra revista. Sin espacio 

para comentar ampliamente este nuevo desmán de los usurpadores de Caracas, nos limitamos a 

consignar nuestra enérgica protesta y a transcribir a continuación el texto del cablegrama que hemos 

dirigido a la SIP: 

 

Sr. James B. Canel 

22 East 60th Street 

                                                           
1226 Humanismo nº 21, julio de 1954, pp. 113-114 también va a aparecer anunciada esa obra de Rodríguez 

y Barrios en la solapa final de Humanismo n°24, de octubre de 1954, p. 281, 283 y 289 
1227 Humanismo nº 21, de julio de 1954, p. 127. 
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Suite 55 

New York, N.Y. 

 

 Estos momentos nos informan policía venezolana está decomisando nuestro número 

veintiuno. Stop. En calidad de miembro de esa Sociedad demandamos intervención inmediata 

garantice nuestra circulación próximos números. Stop. Este nuevo atropello ha decidido 

asistencia nuestro Director Asamblea Brasil fin denunciar atentados libertad de prensa y 

arbitrariedades dictadura venezolana. 

 

Revista HUMANISMO.1228 

 

También se incluía “Vida Fecunda y Ejemplar” palabras que pronunció Jesús Silva Herzog 

en el vino de honor que le ofrecieron conjuntamente a Rómulo Gallegos en la librería Obregón los 

editores de Cuadernos Americanos, y Humanismo y  “Madurez con juventud”, palabras con que 

Rómulo Gallegos correspondió a esas atenciones.1229 Tambien “Tres Temas del Antihumanismo 

venezolano” de Mario Briceño Iragorry, “La capa de Andrés Bello”, donde comentaba la reciente 

aparición de las obras completas de ese autor. Editadas no en Venezuela, sino en Chile. “Bustos sin 

pedestales” (donde refiere que bajaron de su pedestal el busto de Rafael Arévalo, periodista 

perseguido bajo Gómez)  y “El retorno de don Simón Rodríguez”, donde refería que el gobierno 

venezolano envió a una misión por los restos de Rodríguez al Perú. 1230 

 

También incluía el artículo “Doña Bárbara” de José Aníbal Maestri.  

 

En “Notas de la otra América” de Jorge Carrión, la segunda nota “La parte ancha” está 

dedicada a la Décima Conferencia Interamericana, celebrada en Caracas, y la cuarta, “La libertad 

cabal” en donde Carrión señala que “el asilo debe respetar al hombre como ser político; debe 

mantener incólume el derecho de expresar ideas y asociarse de los asilados.” Gran parte de la 

Revolución Mexicana se incubó en el destierro. Quizá por eso México en pocas ocasiones ha 

contrariado este precepto” y narraba que, en una ocasión, la posición de México flaqueó a ese 

respecto, y que Rómulo Gallegos y Andrés Eloy Blanco “Fueron por ello llamados por alto 

funcionario y la respuesta a la insinuación de silencio y abstención políticos sobre los asuntos de la 

maltrecha Venezuela no se hizo esperar, digna y valiente: “Señor –dijo más o menos, sin literalidad, 

Rómulo Gallegos-: respeto y amo a México; en él yace el ser humano más querido por mí; pero si 

México me negara el derecho a hablar sobre mi patria, a condenar la militarada que usurpa el 

gobierno, a ser en fin, venezolano auténtico, entonces yo me llevaría las cenizas queridas fuera de 

aquí, donde tal derecho no me fuera negado.” 

 

Pero, claro, contra las meras letras del panamericanismo, hay escasas voces tan vivas y 

valerosas como la de Rómulo Gallegos.1231 

                                                           
1228 Humanismo n°23, septiembre de 1954, p. 6. 
1229 Humanismo n°23, septiembre de 1954, pp. 13-14 y 15-18. 
1230 Humanismo n°23, septiembre de 1954, pp. 63-65, 66-68 y 68-69. 
1231 CARRIÓN, Jorge, “La libertad cabal”, Humanismo n°23, septiembre de 1954, p. 107. 
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 Y en la sección “Letras”, bajo el título “En México,  Pátzcuaro del valle”, la primera nota, 

de nuevo, está dedicada a Rómulo Gallegos, y finalmente en la sección de “Libros” comentan, entre 

otros Historia de mi patria, de J.M. Siso  Martínez y Humberto Bártoli, 1954, texto de educación 

primaria del pasado de Venezuela.1232 

El número 24, de octubre de 1954, dedicado a rendir “Homenaje a Cuba”, aparecieron los 

artículos de Ildegar Pérez Segnini “Reconocimiento y desconocimiento de la Revolución de Yara y 

Cubanos en el destierro” (palabras leídas por Rómulo Gallegos en el Club de Exiliados Cubanos 

José Martí, de México, 7 de agosto de 1954). 

Y en la sección titulada “libros” promocionaban once publicaciones, tres de venezolanos:  

Doña Bárbara, edición conmemorativa del Fondo de Cultura Económica, Colección Tezontle, 

México 1954, ilustrada por Alberto Beltrán y con bibliografía completa de Rómulo Gallegos por 

“la acuciosa labor de Gertrudis Glassman, Rafael H. Valle y Ricardo  Montilla, Los días de Cipriano 

Castro, de Picón Salas, ediciones Garrido, Caracas 1953, y Una posición en la vida, de Rómulo 

Gallegos, de ediciones Humanismo, México 1954. 1233 

El número 25 (noviembre de 1954) encontramos una nota titulada “Aniversario de un 

Crimen Político”, de Jorge Raygada, quien recuerda el segundo año del asesinato de Leonardo Ruíz 

Pineda. Aparecía a continuación “Seguridad política e imperialismo en América Latina”, de 

Gonzalo Barrios –firmado desde Nueva York-, “Poesía y lenguaje en Hispanoamérica” de Juan 

Liscano –fechado en París, 1954- y “Pata e’Cacho”, de Cesar Rondón Lovera.1234 

El número 26, de diciembre de 1954 aparecía “El pintor en Doña Bárbara”, de Jorge Crespo 

de la Serna. “Canto a los hijos”, de Andrés Eloy Blanco y en la sección “Libros”, promocionaban 

cuatro obras, entre ellas Tierra muerta de sed, de Juan Liscano, Librería Española de Ediciones, 

París 1954.  Y, en la solapa final,  Ediciones Humanismo, promocionaba los títulos de la colección 

“Letras de América”: Veinte años con Rómulo Gallegos de Andrés Iduarte, Ciclos e instantes 

galleguianos, de Juan Liscano y Rómulo Gallegos, estudio sobre el arte de novelar, de Ulrich Leo.  

1235 

Al año siguiente Humanismo anunciaba, exactamente, los mismos directivos y  

colaboradores, y Venezuela era representada en la sección “Noticias de Nuestra América”,  donde 

Tomas Robles, en el apartado titulado “Venezuela”;  daba noticia del asesinato de Jesús Alberto 

Blanco, quien fue ultimado cuando era trasladado del presidio de Ciudad Bolívar a Caracas, cuando 

“quiso escapar”. Y también calculaba en 2000 los presos políticos, y recordaba el asesinato del 

teniente León Droz en Barranquilla y la paliza propinada en Madrid a Mario Briceño Iragorri. 

                                                           
1232 Humanismo n°23, septiembre de 1954, p.129.. 
1233 Humanismo n°24, octubre de 1954, p. 281, 283 y 289. 
1234 Humanismo n°25, noviembre de 1954, p. 7-8, 58-66, 78-84 y 102-107. 
1235 Humanismo n°26, diciembre de 1954. 
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Mientras la segunda solapa promocionaba los libros mencionados de Gallegos, Barrios, Iduarte, 

Liscano y Ulrich Leo.1236  

El número 28 (febrero 1955) Ricardo  Montilla publicaba el artículo “Un plagio 

extraordinario”, en donde refería que le había sido plagiado el poema “A un año de tu luz” a Andrés 

Eloy Blanco, oda que “el más grande poeta vivo de Venezuela”, “compusiera a su madre, en 1949, 

para recomponérsela a Evita, y publicada en el periódico El Líder (de Buenos Aires) en su edición 

del 11 de agosto de 1952, 1237 y de nuevo en la sección “Noticias de Nuestra América”, Tomas 

Robles, en el apartado titulado “Venezuela”, hablaba de el despilfarro administrativo y los grandes 

negocios gubernamentales, que serían paliados –según se decía- con más concesiones petroleras y 

la devaluación del bolívar. Robles reproducía a continuación un comunicado clandestino de AD, 

que recordaba la política petrolera de sus gobiernos y llamaba a los sectores a dejar constancia de 

repudio a esas políticas.1238 

La solapa posterior promocionaba los mismos libros que los volúmenes anteriores… 

El número 29 (marzo de 1955): Ildegar Pérez Segnini escribía “Lo inexplicado en el caso 

de Guatemala”, y en la sección “Letras” leemos: 

 Bautizo de “Giraluna”. El domingo 6 de marzo, en la residencia del Ing. Ricardo  Montilla 

(exministro de Agricultura de Venezuela) tuvo lugar un significativo acto: el bautizo del poemario que 

lleva por título el muy sugestivo de “Giraluna”, del gran poeta venezolano Andrés Eloy Blanco, 

recientemente editado por la Editorial “Yocoima”, que dirigen con entusiasmo los publicistas J.M. 

Siso  Martínez y Humberto Bártoli. 

 Los salones de la casa del señor Ricardo  Montilla rebozaban de concurrencia, entre la que 

se notó a las más altas cifras de la literatura y de la política continental. Fue el padrino don Jesús Silva 

Herzog, quien, luego de las frases sacramentales, cedió la palabra a don Rómulo Gallegos. El maestro 

Gallegos leyó, con visible emoción, el bello trabajo con que prologa la obra de su viejo amigo y 

compatriota. Andrés Eloy Blanco, en feliz improvisación, agradeció el homenaje que se le tributaba y 

formuló una clara oración de gratitud a México, suelo hospitalario sobre cuyo asilo veía la luz esta 

nueva creación suya. 

 La reunión se prolongó hasta avanzadas horas de la tarde, habiéndose iniciado a las 12 am. 

Tanto el dueño de casa como los editores atendieron gentilmente a los numerosos asistentes. 1239 

Y en la sección libros el primer libro que se anunciaba  era Giraluna, de Andrés Eloy 

Blanco, con un comentario inusualmente largo de Raúl Roa Kouri.1240 

                                                           
1236 Humanismo, n° 27, enero de 1955. 
1237 Humanismo n° 28, febrero de 1955, pp. 59-70. 
1238 Humanismo n° 28, febrero de 1955. pp. 117-119. 
1239 “Letras” Humanismo 29, marzo 1955, pp. 106-107. 
1240 Humanismo 29, marzo 1955, pp.  116-118. 
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El número 30, abril-junio 1955, “Homenaje a México”, solo asoma Venezuela en una nota 

en la sección “América Latina”, donde critica la política entreguista del régimen, que ha entregado 

el  petróleo, el hierro y ahora el mercurio.1241 

Los números 31-32, julio-agosto de 1955, la revista rendía homenaje a Andrés Eloy Blanco, 

Rómulo Gallegos publicaba una carta a Andrés Eloy Blanco, Silva Herzog “Palabras que no pude 

pronunciar”; Lucila Palacios: “El último libro de Andrés Eloy Blanco”; Luis Beltrán Prieto “El 

poeta y el Hombre”; Raúl Osegueda “Cuatro encuentros con Andrés Eloy Blanco”, J.M. Siso  

Martínez “Andrés Eloy Blanco, vida y poesía”: Diego Córdoba “Venimos a despedirte, Andrés 

Eloy”; Luis Nicoau D’Olwer: “Un discípulo de Bolívar”; Andrés Henestrosa “Recuerdo de Andrés 

Eloy Blanco”; Ricardo  Montilla: “Andrés Eloy Blanco, Síntesis biográfica;” León Felipe “Oración 

Fúnebre sobre Andrés Eloy Blanco” y Rafael E. Marrero: “Seguidilla por la Muerte de Andrés”.1242  

Los números 33-34, septiembre-octubre de 1955, el maestro continental Alfredo Palacios 

publicaba “Las universidades de  América  Latina frente a las Dictaduras”, Jorge Raygada “El 

militarismo contra la Cultura” (reflexiones motivadas por la clausura de El Tiempo, de Bogotá) 

donde, analiza situación en la nota “América Latina”, y, al tocar Venezuela, recuerda el 

derrocamiento de Rómulo Gallegos; al tiempo que Carlos D’Ascoli colaboraba con “Latinoamérica 

y Argelia” y Juan Liscano publicaba su poema “Destierro”.1243  

 En la sección libros se comentaban ocho obras, entre ellas “Caracas de la Bohemia, 

Anecdotario de poetas y escritores”, de Diego Córdoba, editado en México, 1955. 

 Y en la última sección, “Cuaderno de señales” aparecían 14 comentarios sobre noticias 

culturales de América Latina, allí se informaba de la conmemoración de los Cubanos el grito de 

Yara en el busto de Martí el 16 de octubre, la del 22 de octubre conmemorando la revolución de 

Guatemala, y entre ellos, tres sobre exiliados venezolanos: las transcribimos íntegras:  

 Don Rómulo Gallegos, acompañado por los Sres. Luis Hernández Solís, Ildegar Pérez Sagnini, 

Hernani Portocarrero y la Srita. Yolanda Villaparedes, se entrevistó con el Secretario de Gobernación 

de México, Lic. Ángel Carbajal, para hacerle entrega de un cheque por la cantidad de $5.260, conque 

los venezolanos exiliados en este país contribuyen para los damnificados por las inundaciones que 

produjeran los huracanes “Hilda” y “Janet. 

 

 En sencillo y emotivo acto, los desterrados venezolanos recordaron la memoria de su gran conductor 

Leonardo Ruiz Pineda, asesinado brutalmente en las calles de Caracas, por la gendarmería criminal 

del dictador Pérez  Jiménez, el 21 de octubre de 1952. Hicieron uso de la palabra la Srita. Cecilia 

Olavarría Celis, los Dres. Santos Gómez y Roa González y el Sr. Andrés Hernández. 

 

                                                           
1241 Humanismo n° 30, abril-junio 1955, p. 255. 
1242 Humanismo números 31-32, julio-agosto de 1955. 
1243 Humanismo números 33-34, septiembre-octubre de 1955, 150. 
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 Carlos Blank Antich, destacado dirigente político venezolano y Gerente de nuestra empresa, rumbo 

al Cairo en compañía de su esposa, doña Beatriz Pérez Guerrero de Blank y su pequeña hija 

Mónica.1244 

 

Los números 35-36, aparecidos conjuntamente hasta marzo-abril de 1956, añadían a la larga 

lista de colaboradores a Jorge Malash, allí encontramos “Misión de la universidad” de J.M. Siso  

Martínez, “Sandino: Lección y Símbolo” de Cesar Rondón, “Venezuela humanizada –dedicado a 

Andrés Eloy Blanco”- de Manuel Alfredo Rodríguez, y el poema “Muerte viviente” de Juan 

Liscano.  

En la sección “Libros en nuestra mesa” tenemos La magia de los libros, El concepto del 

líder, el maestro como líder, de la colección Ramón Rosa, publicaciones del Ministerio de 

Educación Pública de Honduras, de Luis Beltrán Prieto Figueroa, y Casas Muertas, de Miguel Otero 

Silva, editorial Lozada, Buenos Aires, 1955.1245 

En el número 37 –mayo y junio de 1956- encontramos en la dirección a Raúl Roa, en la 

subdirección a Ildegar Pérez Segnini, el gerente era Carlos Blank, el jefe del Departamento Editorial 

Ricardo  Montilla y en Relaciones Públicas a Tomas L. Vidrio. 

La revista advertía, desde sus primeras páginas, bajo el título de “Luctuoso aniversario”:  

En esta entrega nuestra revista rinde homenaje de admiración y respeto a ese gran luchador 

democrático que fue Andrés Eloy Blanco. Cuando se cumple un año de su trágica muerte, América 

se detiene en el umbral de su recuerdo para honrar su memoria y abrevar en la enseñanza de su vida 

ejemplar. HUMANISMO, que con orgullo le contó entre sus más distinguidos colaboradores-

fundadores, se hace presente en el merecido homenaje que le rinden nuestros pueblos. 

 

Enseguida aparecían los artículos “Latinoamérica”, de Rómulo Betancourt, quien dedica tres 

apartados a Perú, Bolivia y, en primer lugar, a su país, el que titula: “Venezuela: amnistía política 

nonata, masacre estudiantil y concesiones ofrecidas al cartel petrolero internacional”. En ella 

recuerda a las víctimas mortales Ruiz Pineda, Carnevali, Pinto Salinas, Nieves Ríos, Wilfrido 

Omaña; “Apocalipsis de Odio” de Mario Briceño-Iragorry; “El Bolívar de Madariaga” de Alberto 

Zérega Fombona; “Recuerdo de Andrés Eloy Blanco” de Rómulo Gallegos; “Andrés Eloy Blanco: 

El Poeta” de Mauricio Magdaleno; “Andrés Eloy Blanco: El Orador” de Salvador Azuela, “Andrés 

Eloy Blanco: El Político” de Gonzalo Barrios y “Tabardillo”, de Arturo Briceño. 

Y en la parte final, en “Libros sobre la mesa” se anunciaba, en primer lugar Venezuela, país 

ocupado de Domingo Alberto Rangel, publicado por editorial juventud, de La Paz, Bolivia, mientras 

en la solapa posterior, bajo el título de Ediciones Humanismo, se promocionaban los libros de 

Rómulo Gallegos Una posición en la vida; Voz y letra de Ildegar Pérez Segnini -una recopilación 

de artículos periodísticos, documentos y análisis sobre la Venezuela de la época-, La patria de 

Bolívar secuestrada. El crimen político y la intervención capitalista, de Luis I. Rodríguez y Gonzalo 

                                                           
1244 “Cuaderno de señales”, Humanismo 33-34, septiembre-octubre de 1955, p. 168. 
1245 Humanismo números 35-36, marzo-abril de 1956. 
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Barrios; Veinte años con Rómulo Gallegos de Andrés Iduarte; Ciclos y constantes galleguianos de 

Juan Liscano, y Rómulo Gallegos: estudios sobre el arte de novelar de Ulrich Leo.1246 

En el número 38 –julio-agosto 1956- en la directiva encontramos a cinco  venezolanos: si 

bien el director seguía siendo el cubano Roa, el subdirector era Ildegar Pérez Segnini, el gerente 

Carlos Blank, al frente del departamento editorial estaba Ricardo  Montilla y en Relaciones Púbicas 

Cesar Rondón! directiva que encontramos hasta el número 40… 

Y entre los numerosos colaboradores están Pedro de Alba, Fernando Alegría, Enrique 

Anderson, Ernesto Ardura, Anita Arroyo, Arturo Briceño, Salvador Bueno, Benjamín Carreón, 

Alfonso Caso, Benito Coquet, Felipe Cossio Del Pomar, Jorge Crespo, John A. Crow, Carlos 

D’Ascoli, Fernando Díaz De Medina, Elías Entralgo, Emilio Frugoni, Rómulo Gallegos, Isaac 

Ganón, Luis García Carrillo, Joaquín García Monje, Américo Ghioldi, Manuel Pedro González, 

Pablo González Casanova, Andrés Henestrosa, Armando J. Hernández, Luis E. Heysen, Jorge Icaza, 

Andrés Iduarte, José Iturriaga, Silvio Julio, Carlos Lagunas, José Domingo Lavín, Liscano, 

Mancisidor, Jorge Mañach, Felipe Martínez Arango, Mario Monteforte, Arnaldo Orfila, Atenor 

Orrego, Raúl Osegueda, Walter Ovalle, Alfredo L. Palacios, Octavio Paz, Felipe Pazos, Carlos 

Pellicer, Jorge Raygada, Eugenio Regis, Alfonso Reyes, Luis I Rodríguez, Francisco Romero, 

Vicente Sáenz, Jesús Silva Herzog, Rogelio Sinán, J.M. Siso  Martínez, Andrés Valdespino, Alberto 

Velázquez, Marco Antonio Villamar y Leopoldo Zea. 

Diego Córdoba publicó en ese número el poema “Menaje pesimista” donde recuerda a 

Sandino y Carlos Canache Mata “Carta a mi padre”. 

La solapa final publicitaba los mismos libros…1247 

El número 39, de septiembre-octubre 1956, anunciaba desde su portada “en este número La 

politica petrolera en Argentina, Bolivia, Colombia, Peru, Venezuela y  Mexico, confiando tales 

análisis a Campio Carpio, José Paz Estensoro, José Carlos Domínguez, Eduardo Santa, Raúl Castillo 

Buendía, Rómulo Betancourt, Harvey O’Connor, Raúl Medina Mora y José Domingo Lavín”. 

De Rómulo Betancourt reproducían “La Standard llegó Tarde a Venezuela”, aclarando que 

era parte “del libro Venezuela política y petróleo, próximo a circular”.1248 

El número 40 (noviembre-diciembre de 1956) incluía los ensayo de Simón Alberto Consalvi 

“Agravio y desagravio de Simón Bolívar”, “Desplazados en el mundo libre”, de Analuisa Lovera, 

y “Sembrar el petróleo” de César Rondón.1249  

En el número 41 (enero-febrero de 1957 ni en los números 41, 42 y 43, no aparecen los 

directivos en las solapas; y, en el primero de ellos Harvey O’Connor publicó “Petróleo y dictadura 

                                                           
1246 Humanismo número 37 –mayo y junio de 1956. 
1247 Humanismo número 38, julio-agosto 1956. 
1248 Humanismo número 39, septiembre-octubre 1956. 
1249 Humanismo número 40, noviembre-diciembre de 1956. 



338 
 

en Venezuela”, y Liscano “Hablo de mi país”. Y en “Noticias de libros” Jesús González Scarpetta 

promocionaba, en primer lugar, Venezuela, política y petróleo, señalando “R. Betanocurt nos envía, 

por el noble conducto del joven combatiente ideológico, Simón Alberto Consalvi, escapado 

milagrosamente de Guasina, la isla del diablo venezolana, situada en la desembocadura del Orinoco, 

circundada de alambrada de púas electrizadas, su último libro titulado Venezuela, Política y petróleo 

editado en México, FCE, 1956.  y Raíces, de Fina Gómez y Piere Seghers, traducido por Liscano, 

“primera figura de la actual poesía venezolana” publicado por “Intercontinental del libro”, París, 

1956. 1250 

El número 42, (marzo-abril de 1957) Venezuela seguía bien presente: Alberto Leiva 

publicaba “Sobre el desarrollo económico venezolano”, Pedro Duno firmaba desde Berlín 

“Rigoberto López Pérez, héroe civil de Nicaragua”, mientras Simón Alberto Consalvi, desde 

Habana, firmaba “El Aguacil Aguacilado”. 

En las “Noticias de libros” Siso  Martínez comentaba el libro Entre dos fuegos: Crisis de los 

Derechos Humanos en América de Ana Luisa Lovera, publicado por Humanismo en 1957, en 

México DF. Era una interpretación sobre la disyuntiva en la que se encontraba el mundo de la Guerra 

Fría. 1251 

El número 43 (mayo-junio de 1957): la editorial abordaba tres temas: “Ocaso del militarismo 

dictatorial”, “Sobre el petróleo de México” y “Andrés Eloy Blanco", donde se recordaba al poeta a 

los dos años de la muerte. Gonzalo Barrios publicó “Los Estados Unidos y la América Latina”, -

colaboración fechada en México en junio de 1957- aclarando desde el inicio que se trataba del 

prólogo al libro de Domingo Alberto Rangel América Latina y la Revolución Democrática, 

“próximo a circular”, D. A. Rangel “La lección de Colombia”, fechado desde la paz, Bolivia; Ildegar 

Pérez Segnini escribió “Andrés Eloy Blanco y el momento político en Venezuela”, fechado en 

México, 21 de mayo de 1957; Carlos Sabat Ercasty publivó “Ditarambo y Elegía para Andrés Eloy 

Blanco”, poema fechado en Montevideo el 21 mayo de 1956, y en “Notas y Cartas” aparecía 

“América en Florencia” de Mario Briceño Iragorry  (fechado en Madrid).1252 

El número 44, julio-agosto 1957, Jovito Villalba publicó una carta al general Marcos Pérez 

Jiménez, firmada en nueva York el 24 de julio de 1957, en la que lo invitaba a que permitiera la 

elección democrática al acercarse el término del mandato como señalaba la constitución por él 

refrendada, que pauta la elección del presidente mediante el voto general de la ciudadanía, en un 

ambiente en que nada perturba la paz y la tranquilidad de la república y que la renta petrolea entre 

1949 y 1957 ha dado al país 23,000 millones de bolívares, cifra que “excede del doble de todos los 

egresos de los gobiernos que Venezuela tuvo desde la Independencia hasta el 24 de noviembre  de 

1949” y le dice que aún es tiempo para rectificar su política”; Luis A. Herrera-Campins publicó 

“¿Que ha hecho, que puede, y que debe hacer la Oposición en Venezuela?”, artículo firmado en 

                                                           
1250 Humanismo número 41 enero-febrero de 1957. 
1251 Humanismo número 42 marzo-abril de 1957, pp. 119-120. 
1252 Humanismo número 43, mayo-junio de 1957. 
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Munich, 1957, donde invita a unirse, a votar,  y sostiene que la abstención es sinónimo de deserción, 

y señala a Caldera como candidato lógico; Simón Alberto Consalvi “La hora de la buena voluntad”, 

firmado en La Habana en julio de 1957; Carlos Canache Mata dio a la prensa “Peligro, 

Radioactividad” (cuyo tema era la guerra fría)- firmado en Madrid el 9 de julio de 1957, y en 

“Noticias de libros” eran publicitados Visión y revisión de Bolívar de José Luis Salcedo Bastardo, 

publicado en Caracas, 1957 y Autógrafo a Tenochtitlán, de Humberto Tejera, aparecido en México 

ese mismo año. 1253 

El número 45 (septiembre-octubre de 1957) Venezuela seguía bien representada: Rómulo 

Gallegos colaboró con “La sucesión presidencial en Venezuela”, artículo fechado en México, 27 de 

julio de 1957, Celso López Betancourt colaboró con “Una pastoral del Arzobispo de Caracas”, 

fechada en México, septiembre de 1957, donde analizaba la carta crítica al gobierno que  Mons. 

Rafael Arias Blanco dirigió al clero y feligresía, Manuel Antonio Pulido Méndez aportó “La 

prudencia política”, firmado en México 15 agosto 1957, también encontramos “Un panorama sobre 

la historia política mundial”, firmado por José Ángel Ciliberto; y “Venezuela, Política y Petróleo”, 

donde comenta la obra de Rómulo Betancourt recién publicada en México con ese título por el FCE 

y fechada desde San Juan de Puerto Rico, fechado en mayo de 1957 e Ildegar Pérez Segnini 

publicaba su “Carta a Fidel Castro” fechada en México DF, septiembre de 1957.1254 

El número 46, de noviembre y diciembre de 1957: no publicaba la directiva, pero sí  el 

artículo de Cesar Rondón “Oposición democrática organizada contra reelección” artículo firmado 

en México el 13 de septiembre de 1957. Allí analizaba la situación política  venezolana.1255 

El número 47 (de enero-febrero de 1958) dedicado como “Homenaje al pueblo de Cuba” 

anunciaba desde la portada “Con esta entrega reiniciamos la circulación en Venezuela, después de 

cinco años de prohibición policiaca”… 

En este número tenemos que comparten la dirección Raúl Roa e Ildegar Pérez Segnini, el 

Jefe de redacción es César Rondón y gerencia a Blank Antich. A una Venezuela eufórica solo la 

representan Ildegar Pérez Segnini y Rómulo Gallegos, pero –como todo el número- con artículos de 

temas cubanos: “Análisis del informe de Jules Dubois sobre la situación de la prensa en Cuba” y el 

“Mensaje por la libertad de Cuba”, firmado por el novelista en México el 24 de enero de 1958.1256 

Los números 48-49, de marzo a junio de 1958, pese a que la dictadura ya había sido 

derrocada, encontramos más venezolanos que nunca: En la dirección encontramos dos nombres: 

Raúl Roa e Ildegar Pérez Segnini, al frente de la Redacción aparecía Cesar Rondón, en la Gerencia 

Carlos Blank Antich, y entre los colaboradores encontramos a Rómulo Betancourt, Arturo Briceño, 

Carlos D’Ascoli, Rómulo Gallegos, Juan Liscano, J.M. Siso  Martínez…  

                                                           
1253 Humanismo número 44, julio-agosto 1957. 
1254 Humanismo número 45, septiembre-octubre de 1957. 
1255 Humanismo número 46, de noviembre y diciembre de 1957. 
1256 Humanismo número 47, enero-febrero de 1958. 
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Sin embargo, a Venezuela solo la recuerda Francisco Riverón, en “Llanto por Andrés Eloy 

Blanco”, y, en “Noticias de libros” Mauricio de la Selva comentaba seis obras, entre ellos Seis 

poemas por el hombre, de Pedro Duno, editorial América Nueva, publicado en México 1957,  

mientras en la solapa posterior promocionaban Una posición en la vida, de Gallegos; Voz y letra, 

de Ildegar Pérez Segnini; Entre dos fuegos, de María Luisa Llovera, La patria de Bolívar 

secuestrada-el crimen político y la intervención capitalista, de Luis I. Rodríguez y Gonzalo Barrios, 

Veinte años con Rómulo Gallegos, de Andrés Iduarte y Rómulo Gallegos: estudio sobre el arte de 

novelar, de Ulrich Leo.1257 

Finalmente diremos que los números 50-51, de julio-octubre de 1958, seguía los mismos 

directivos y colaboradores, mas Venezuela solo era recordada en “Noticias de libros”, donde, entre 

siete títulos, Edelberto Torres solo mencionaba a De la Conquista a la independencia,  de Mariano 

Picón Salas, obra publicada por el FCE en aquel 1958….1258 

La editorial “Yocoima” 

 La investigación hecha por el estudioso venezolano Tomás Straka  sobre esa empresa 

editorial y sus fundadores, “Los manuales del destierro (J.M. Siso Martínez y la Editorial Yocoima, 

Venezuela - México, 1949-1978)” nos informa pormenorizadamente acerca del devenir de esa 

pequeña empresa editorial: fue concebida en Caracas en 1949 por José Manuel Siso Martínez y 

Humberto Bártoli, mas, a consecuencia de su militancia política: 

 
 En 1952 ambos deben salir al exilio. México, como en el caso de tantos desterrados, será su 

refugio. Es allí que terminan de organizar la empresa (que por esa razón se caracterizará con su singular 

pie de imprenta “Venezuela-México”). Consiguen un temprano pero fundamental apoyo de Florián 

Trillas, que entonces poseía la Librería Patria (...) Prueban con varias obras, sobre todo con las de 

Andrés Eloy Blanco (...) pero no es sino hasta el éxito de la Historia de Venezuela (1953) –que para 

sorpresa de todos la dictadura autoriza con texto escolar- que comienza a dar ganancias (...) a partir de 

entonces desempeñan una intensa actividad editorial, con obras propias o de otros exiliados 

venezolanos. En conjunto podríamos llamarlos los “manuales del destierro”, para jugar un poco con el 

título del famoso poema que escribió otro exiliado venezolano que supo convertir la adversidad en 

obra perdurable, “Los cuadernos del destierro”, de Rafael Cadenas (1960). No solo versos (...) o 

ensayos políticos que escribieron entonces nuestros expatriados de los años cincuenta: también 

redactaron textos escolares para formar a los ciudadanos de la Venezuela que se habían propuesto 

construir.1259  

 

Tras mencionar del inicial entusiasmo de Siso por hacer estudios en México -que pronto tuvo 

que abandonar al recordar la manutención de su familia- pronto entró en contacto con el mundo 

cultural mexicano, y Straka continúa refiriéndonos que: 

 
En esta circunstancia en la que se reencuentra con su paisano y amigo Humberto Bártoli (...) 

retoman el proyecto de la editorial Yocoima. Es una lástima que en este punto la historia nos presenta 

interrogantes para las que no tenemos respuestas: sabemos que la famosa Historia de Venezuela fue 

                                                           
1257 Humanismo números 48-49, de marzo a junio de 1958. 
1258 Humanismo números 50-51, julio-octubre de 1958, p.137 Quizá sea interesante hacer notar que la 

revista aceptaba colaboradores venezolanos que no radicaban en México, como Ciliberto o Liscano. 
1259 STRAKA, “Los manuales del destierro”, p. 18. 
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un proyecto que ya había iniciado antes del exilio, pero ¿de donde sacaron el capital para publicarla, 

comoquiera que la situación era de francas estrecheces? Yocoima, ni siquiera en su mejor momento, 

dejó de ser una empresa familiar. Rosa de Siso Quintero, la esposa y mecanógrafa de sus libros, era la 

administradora; los hijos se encargaban de hacer los paquetes en su casa de Ciudad de México para 

mandarlos a Venezuela (...) Hay, sin embargo, algunas buenas pistas que indican que la relación con 

Florián Trillas Font pudo haber jugado un papel importante para que pudiera arrancar.1260 

 

Straka reitera varias veces la afirmación de que  

 
la decisión de hacerse editores se debió en gran medida por la necesidad de buscar algo para 

vivir una vez que fueron expulsados de sus países por la dictadura militar. Esa primera versión fue 

escrita con base en los programas del sexto grado de las escuelas venezolanas, después del inmenso 

éxito que había tenido la Historia de Venezuela (1953) de Siso Martínez, que los anima a publicar una 

serie de manuales pata todos los niveles de la primaria venezolana que van a contar con un éxito 

variable. La Historia de Venezuela nunca fue desplazada como libro bandera de la editorial, pues 

rápidamente se constituyó  en un boom de ventas y por dos décadas (llegó a tener catorce ediciones, 

la última aparecida en Maracaibo en 1981) fue el manual de historia por antonomasia de los 

venezolanos.1261  

 

 Tras explicar que Trillas era miembro de una familia de inmigrantes españoles dedicada al 

oficio de libreros, que en 1953 había fundado Ediciones Arg-Mex -que a partir de 1959 se convirtió 

en Editorial Trillas- Straka menciona que en 1952 debieron encontrarse Siso con Trillas, quien le 

presentó a Jacinto de Ontañón, un periodista español exiliado “que para entonces era el diseñador 

estrella de la joven editorial” -quien se encontraba preparando la Historia gráfica de la Revolución 

Mexicana que recoge la colección fotográfica de la familia Casasola- lo cierto es que en 1953 

Ontañón ya colaboraba en la naciente empresa cuidando la calidad de sus ediciones “El cambio es 

notable en cuanto a diseño, papel e impresión mucho más alta.” 1262 menciona, y así Yocoima 

“comienza a publicar gran cantidad de manuales de primaria, como la serie firmada por Siso 

Martínez y Bártoli de Historia de mi patria para 3ero., 4to., 5to. Y 6to. Grados (todos en 1954); la 

Geografía de mi patria (aparecida en 1956 y también firmada por los dos); la famosísima Mi historia 

de América (1957); unos casi desconocidos Apuntes de psicología para educación secundaria y 

normal de Luis Beltrán Prieto Figueroa (1954); y un Diccionario escolar ilustrado, sin fecha de 

impresión.”1263 

 

Al final del artículo Straka enlista los textos editados durante la vida de la firma editorial 

Yocoima, tema tratado en el siguiente apartado. 

 

Libros de los venezolanos publicados en México: 

 Numerosos nos parecen los libros que publicaron en nuestro país los personajes de nuestro 

estudio; lo que confirma la vocación cultural de nuestro exilio: no se trataba de un flujo de iletrados... 

                                                           
1260 STRAKA, “Los manuales del destierro”, p. 16. 
1261 STRAKA, “Los manuales del destierro”, p. 18. 
1262 STRAKA, “Los manuales del destierro”, p. 33. 
1263 STRAKA, “Los manuales del destierro”, p. 34. 
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Gonzalo Barrios había publicado, para agosto de 1954, -en coautoría con Luis I: Rodríguez- 

La patria de Bolívar secuestrada, el crimen político y la intervención capitalista; editados por las 

ediciones Humanismo; y tradujo la biografía del norteamericano Lowell Dunham Rómulo Gallegos, 

vida y obra, en editorial Andrea, editado en 1957. 

 Rómulo Betancourt publicó en México tres de los once libros que le conocemos: 

Pensamiento y Acción (México 1951), Venezuela, factoría petrolera (México, 1954), y su clásica 

Venezuela, política y petróleo (México 1957, FCE).1264 

Andrés Eloy Blanco, por su parte publicó en 1950 A un año de tu luz en “Ávila Gráfica”, 

México, y, en Marzo de 1955 la editorial Servicio impreso S.A.  editó su último poemario  titulado 

Giraluna, cuya edición estuvo al cuidado de Humberto Bártoli y J.M. Siso Martínez. Una segunda 

edición, por editorial “Yocoima”, vería la luz en marzo de 1958, impreso en los talleres de la 

“Editorial periodística e impresora de México”, en la capital mexicana, recién caída la dictadura. 

 

En 1954, una de las figuras más interesantes de nuestro grupo, el antiguo rector y embajador 

Manuel Pulido Méndez publicó la biografía de un político de su país desconocido en México: 

Régulo Olivares y su época, en la editorial “Ibero Americana”, pequeña firma editorial privada de 

la capital mexicana; trabajo de 178 páginas.  

 En 1955  “Cuadernos Americanos” publicaba Poesía Resiste, poemario de Lucila Velásquez 

“integrado por cantos a los combatientes caídos en la ardorosa lucha por la liberación de 

Venezuela.”1265  

 

Ricardo Montilla -uno de los hombres más cercanos a don Rómulo Gallegos, quien fue como 

su secretario particular sin salario durante el destierro,1266 y uno de los más inquietos de todo el 

Flujo de nuestro estudio- junto con Pérez Alfonso tradujo Camino de supervivencia de William 

Vogt para la “Editorial Sudamericana” en 1952. Para 1954 escribía regularmente en El Nacional de 

la capital azteca y, como dijimos, fue director del Departamento Editorial de la revista Humanismo 

hacia 1954.  

Germán Carrera Damas publicó Validación del pasado, obra que dedicó a Pedro Beroes.1267 

Y en 1957 Rómulo Gallegos publicó su obra teatral La doncella y ultimo patriota en ediciones 

“Montobar”, de la capital mexicana,  trabajo de 222 páginas, ilustrado por Alberto Beltrán.1268 Y 

Analuisa Llovera llevó a la prensa Entre dos fuegos: crisis de los derechos humanos en América, 

con 247 páginas, y La noche marcha adelante. 

 

                                                           
1264 LÓPEZ MATEOS, Adolfo/BETANCOURT, Rómulo,  “La fraternal, venturosa, sincera y perdurable 

amistad…”, p. 147. 
1265 “Por la democracia”. Venezuela Democrática n°9, México, DF. septiembre de 1955, p. 6. 
1266 DUNHAM. De Oklahoma a Venezuela, p. 115. 
1267 STRAKA, “Los manuales del destierro”, p. 30. 
1268 GALLEGOS La doncella y ultimo patriota. UNAM: GV 868.4GAL.2 MON. 

http://colmex-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=52COLMEX_ALMA2152692980002716&indx=2&recIds=52COLMEX_ALMA2152692980002716&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&vl(1533044539UI0)=creator&&dscnt=0&vl(1UIStartWith0)=contains&scp.scps=scope%3A%2852COLMEX_OPAC%29%2Cscope%3A%28AlmaD52COLMEX_INST%29%2Cscope%3A%28AlmaE52COLMEX_INST%29%2Cscope%3A%28cervantesvirtual%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tb=t&vl(1670519942UI1)=all_items&vid=52COLMEX_INST&mode=Basic&srt=rank&tab=52colmex_tab_both&dum=true&vl(freeText0)=Manuel%20Pulido%20M%C3%A9ndez&dstmp=1561562727417
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A estos habría que sumar lo editado por editorial Yocoima, limitándonos a mencionar los 

títulos editados durante su exilio en México: 

Arráiz, A: El diablo que perdió el alma (cuentos) (1954). 

 

Blanco, Andrés Eloy: Giraluna (1955), Poda (1956), Barco de piedra (1957), La aeroplana clueca 

(1957), Malvina recobrada: liberación-siembra (1957), Tierras que me oyeron (1957), Baedeker 

2000 (1957), La juanbimbada (1957). 

 

López Orihuela, Dionisio: Del fiel color, poemas, (1956). 

 

Prieto Figueroa, Luis Beltrán: Apuntes de psicología para educación secundaria y normal, 

(1954).El concepto del líder, el maestro como líder y La magia de los libros (1956)1269 

 

Siso Martínez, José Manuel:  Historia de Venezuela (1953), Historia de América, para 5to. Grado 

de educación primaria (1956), Historia de mi patria para 3ero., 4to., 5to. Y 6to. Grados (todos en 

1954).  

 

José Manuel Siso Martínez, y Humberto Bártoli: Geografía de mi patria para 4to. Y 5to. Grados 

Mi historia universal (1956). 

 

Siso Martínez, y P. T. Vázquez: La enseñanza de la Historia en Venezuela, (1951). Publicaciones 

del Instituto Panamericano de Geografía e  Historia. 

 

Diccionario escolar ilustrado, sin fecha de impresión.1270 

 

 Hacemos notar que esta lista solo incluye las ediciones iniciales, a las que muchas veces 

siguieron ediciones posteriores, ya sea en las mismas casas editoriales o en otras. 

 

Finalmente diremos a este respecto que nuestros personajes también se ocupaban de llevar a 

la prensa obras de algunos compañeros de lucha que no se refugiaron en México, el mejor ejemplo 

que tenemos es la multicitada Venezuela, política y petróleo, de Rómulo Betancourt, editada por 

primera vez en 1956 por el Fondo de Cultura Económica. Otro ejemplo es la obra de Valmore 

Rodríguez –exiliado en Chile- a quien le publicaron  Bayonetas sobre Venezuela, en la editorial 

“Beatriz de Silva S.A” de la capital mexicana,1271 interesante es descubrir que habiendo sido 

prologado por Alberto Carnevali desde Nueva York en febrero de 1950, la edición, al cuidado del 

solícito Ricardo Montilla, fue editada del 10 al 30 de abril y el ejemplar que encontramos en la 

biblioteca de El Colegio de México fue dedicado por el propio Rodríguez a Picón Salas el 14 de  

mayo del mismo año en La Habana… La proximidad de las fechas nos da idea del interés que tenían 

                                                           
1269 “Libros de Luis B. Prieto”. en  Venezuela Democrática, n°9, México, DF. junio de 1956, p. 2. 
1270 STRAKA, “Los manuales del destierro”, p. 40-41. 
1271 Diccionario Histórico de Venezuela, III- 973. Artículo “Rodríguez, Valmore”.  
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en denunciar los abusos del gobierno militar, y la rapidez con que se contactaban entre ellos y con 

sus apoyos.1272 

En septiembre de 1955 “Ediciones Humanismo” publicó Caudillismo y democracia de la 

autoría de José María Machín, estudiante venezolano que estudiaba en Londres.1273 

La participación en eventos culturales era una actividad cotidiana para los miembros de 

nuestro estudio, hemos enlistado las numerosas participaciones en este tipo de actos en el caso de 

las figuras señeras, pero también los demás miembros de nuestro grupo de estudio  eran invitados -

lo que habla del reconocimiento que merecieron estos venezolanos en la sociedad que los cobijaba- 

En septiembre de 1956 tuvo lugar en la capital mexicana el Congreso Panamericano de 

Gerontología. La Venezuela oficial estuvo representada por el médico Joaquín Quintero, director de 

un asilo de ancianos de Caracas, mientras la Venezuela del destierro tuvo por vocero al doctor 

Aníbal Mestre Fuenmayor. Quien entró en discusión con el representante oficial, señalando que los 

datos que aportaban eran falsos, al grado que el Dr. Cumming, representante de Estados Unidos, 

quien presidía el acto, le quitó a Mestre el uso de la palabra.1274 Y, un mes después, el 5 de octubre 

de 1956, en el Instituto Cultural Mexicano-Ruso tuvo lugar un homenaje a José Mancisidor, entre 

los ponentes estuvo el poeta comunista Augusto León, quien recordó la amistad del homenajeado 

con el exilio venezolano, del que él formaba parte.1275  

 Finalmente diremos que algunas de las Los demás miembros de Nuestro grupo de estudio , 

a decir de Straka “Algunos exiliados aprovecharon la estadía para cursar maestrías y doctorados que 

en Venezuela eran entonces imposibles, por ejemplo en antropología y en historia, para después 

venir a renovar estas disciplinas en Venezuela.” De hecho hay quien sostiene que la 

profesionalización de la enseñanza de la historia en el país la llevaron los estudiantes que se 

formaron en México, llegando a denominarla “Escuela Mexicana”; tales fueron los casos de 

Federico Brito Figueroa, quien estudió Antropología en la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia de México.1276 De Germán Carrera Damas, quien dedicó su libro Validación del pasado al 

periodista comunista Pedro Beroes, trabajó en El Colegio de México y estudió en la UNAM, 

versando su tesis sobre la intervención francesa en México 1277, o de Manuel Caballero. Mientras 

otros expatriados hacían estudios de profundización en su formación de medicina, como el Rafael 

José Neri “inició su Maestría en Cardiología conjuntamente con su aprendizaje de exiliado. A la 

vera del sabio Maestro y Rector Ignacio Chávez, su profesor en la especialidad, ejerce la docencia 

                                                           
1272 CANEVALI, Prólogo del libro Bayonetas sobre Venezuela, de Valmore Rodríguez, prólogo y página 

final. 
1273 “Por la democracia”. en Venezuela Democrática, n°9, México, DF. septiembre de 1955, p. 8. 
1274 “Con los Gerontologos”.  Venezuela Democrática. nº10, octubre de 1956, pp. 15-16. 
1275 “Homenaje a José Mancisidor”, Noticias de Venezuela..., n°49, diciembre de 1956, p. 8. 
1276 STRAKA, Los manuales del destierro, p. 30. 
1277 STRAKA, Los manuales del destierro, p. 30 (No encontramos la tesis de Germán Carrera Damas en el 

repositorio de la UNAM, mas sí la de su hermano  Gustavo Luis, titulada Tres iniciadores de la novela 

venezolana contemporánea, con la que obtuvo el grado de Maestro en Letras en 1957; en la que trabajó a 

Manuel Díaz Rodríguez, Luis Urbaneja Achelpohl y José Rafael Pocaterra). 

javascript:open_window(%22http://oreon.dgbiblio.unam.mx:80/F/TLILTKK6C4TVFG9XJBKDI1ELS6UE4J3RHLEDAFYUXQ98BY3158-18715?func=service&doc_number=000123783&line_number=0007&service_type=TAG%22);
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y la medicina en el Instituto Nacional de Cardiología de México.”1278 O Rigoberto Henríquez, quien 

gestionó ante el rector Chávez su aceptación como oyente en la clase de Antonio Díaz Soto y Gama 

sobre Derecho Agrario, en la Facultad de Derecho de la UNAM.1279 De quien llegó a convertirse en 

admirador y amigo. 

VII.3 Actividades económicas de los venezolanos en México 

 

 Inevitablemente nos inquieta la pregunta ¿cuál era el modus vivendi de nuestro conjunto?  

Nos dice Laura Moreno al inicio de su análisis sobre los exilios nicaragüenses en México 

que “En la mayoría de las ocasiones, estos migrantes políticos alcanzaron un modo de vida digno, 

realizando diversas labores productivas, sin mayores obstáculos. Eventualmente, algunos trataron 

de continuar su militancia política.”1280 Transcribimos el comentario porque exactamente lo mismo 

ocurrió con los personajes de nuestro conjunto años después y en el mismo entorno… 

En el apartado titulado “Participación en la vida cultural del país” hacíamos referencia a la 

constante aclaración oral y escrita expresada por diversos venezolanos avecinados en México en el 

sentido que, en esos años, ellos tenían expresamente prohibido desarrollar  actividades laborales por 

su condición de extranjeros, mas también hemos notado que esa prohibición fue ignorada tanto para 

las figuras señeras como para muchos de las demás exiliados –y más tratándose de sus allegados y 

desde fechas tempranas- personas que  participaron activamente en importantes instituciones o 

publicaciones.  

 

 Volviendo a la clasificación del Grupo de nuestro estudio, analicemos la situación 

económica y de manutención de cada uno de sus subgrupos: 

 Las figuras señeras tenían solucionada su situación económica en México, de Don Rómulo 

Gallegos nos dice Wilberto Cantón: 

 
 hay que precisar que no recibió, durante su larga permanencia en nuestro país, ninguna ayuda 

oficial. “Vivía -aclara el maestro Silva Herzog - de la venta de unos terrenos que había adquirido 

cerca de Caracas hacia 1936, con los 3.000 dólares que una editorial argentina le pagó por los 

derechos de sus novelas escritas hasta entonces; pero el crecimiento de la ciudad hizo que aumentaran 

tanto de valor, que pudo venderlos, cuando necesitó hacerlo, en más de 600,000 dólares. Gracias a 

esta fortuna se mantuvo en México. 1281 

 

A lo anterior habría que sumar que, tanto en la Ciudad de México como en Morelia, los 

gobiernos de México pagaban la renta de las casas que ocupaba el escritor y su familia. 1282  

                                                           
1278 NERI, La embajada que llegó del exilio, pp. 14-15. 
1279 HENRÍQUEZ, Memorias, I-368-369. 
1280 MORENO, El Exilio Nicaragüense en México (1937-1947), p. 13. 
1281 CANTÓN, “Rómulo Gallegos en México”, Novedades, México, DF. 13 de abril de 1969. p. 6 
1282 LISCANO, Rómulo Gallegos, p. 125. 
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También nos han recordado que Gallegos recibía regalías por cada publicación de sus obras 

y por la exhibición de las películas basadas en sus novelas, además de frecuentes regalos de sus 

numerosos -y poderosos- amigos, a lo que habría que añadir que rentaba una casa que tenía en una 

zona acomodada de Caracas, cuyo dinero le enviaban sus familiares periódicamente.1283 

 

Por todo lo anterior, creemos que en el aspecto económico Gallegos llevó durante sus años 

de su exilio mexicano una posición desahogada; como lo prueba el hecho de que, al final de su 

exilio, el novelista adquirió un carro y una casa en la exclusiva zona del Pedregal,1284 en la capital 

mexicana, que no llegó a habitar, que sus hijos siempre fueron a escuelas privadas ¡Alexis estudió 

el High School en Estados Unidos! Que viajaba con liberalidad por diversos países de Europa y 

América y de que, como dijimos, ayudaba permanentemente a sus compatriotas en apuros.  

 

En cuanto a nuestra otra Figura Señera también sabemos que recibía ingresos y regalías de sus 

obras; Blanco fue, como Gallegos, muy recurrido para dar pláticas y cursos en diversas instituciones 

del país – en las universidades Michoacana, Nacional y de Nuevo León, en diversas publicaciones- 

mas seguramente también vivió con mesura, no tenemos noticia de que adquiriera bienes inmuebles, 

pero sí –como dijimos- de que también ayudaba a sus compatriotas en dificultades. De él dice el 

crítico literario, escritor y político Alí Lameda: “Andrés Eloy Blanco -insistimos en ello-, desterrado 

y sosteniéndole casi al día, en pobreza que nunca le trasrojó, mientras sus verdugos y perseguidores 

disfrutaban a libre tajo de casi todas las riquezas de nuestro país…”1285 y su compañero de exilio y 

amigo Ricardo Montilla “Terminó sus días como vivió: con precario y honesto peculio, las manos 

y la conciencia limpias, cargadas de la faena creadora”.1286 

 

Otros de nuestros personajes tenían de origen buena posición económica, el antiguo nicolaíta 

y embajador Manuel Antonio Pulido Méndez, vivía con su familia de la manera más que decorosa 

“gracias a un fondo de reserva que tenían, producto de actividades profesionales y así mismo 

producción de café en dos fincas de nuestra propiedad en el Estado Mérida, y otra en Rubio, en  el 

Estado Táchira”.1287 Mientras que de Ana Luisa Llovera se afirmaba que pertenecía a una importante 

familia hacendada del llano, los Hurtado de Mendoza.1288 Mientras la señora Margarita Olavarría 

Wellis -madre de Cecilia Olavarría- pertenecía, por su rama materna a una de “las familias más 

aristocráticas de Venezuela eran los Wallis”.1289 

                                                           
1283 Entrevista con Sonia Gallegos Arocha, Caracas, enero de 2018. 
1284 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 59. 
1285 LAMEDA, “Andrés Eloy Blanco, Cantor de la Venezuela de todos los tiempos”, en Andrés Eloy 

Blanco  humanista, vol. II, p. 11. 
1286 MONTILLA, “La hora del panteón”, en Andrés Eloy Blanco  humanista, vol. I, p. XXXIX. 
1287 Testimonio del Dr. Pablo Pulido Muche, Caracas 2019. (Tenemos pleno conocimiento de que tanto la 

familia del doctor Pulido, como la de su esposa, eran de prósperos terratenientes). 
1288 PETZOLDT y BEVILACQUA, en Nosotras también nos jugamos la vida, p. 43 y 97 y testimonio de 

Ma. Eugenia Polanco, Ciudad de México, diciembre de 2015.  
1289 Testimonio de María Eugenia Polanco, México, diciembre de 2019. 
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 Como quedó dicho, a buena parte de las los demás miembros de Nuestro grupo de estudio, 

los hemos encontrado trabajando en instituciones y publicaciones de importancia, con lo que 

resolvieron su problema de subsistencia en México: nos dice Straka: 

 

Cuando los militares toman el poder en 1948 México volvió a abrir sus puertas para nuestro 

exilio. Esta vez el número de exiliados es mucho mayor (...) La academia es el destino que escogen 

algunos de los que aún son suficientemente jóvenes para estudiar (así Germán Carrera Damas se gradúa 

de historiador en la UNAM y Federico Brito Figueroa de antropólogo en la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia) o tienen el suficiente nombre para conseguir una plaza” como Picón Salas, 

quien, además “era “muy amigo de Alfonso Reyes y de Jesús Silva Herzog, es contratado por El 

Colegio de México. Pero la mayoría debió enfrentar el fantasma del desempleo, en parte porque no 

siempre el permiso de residencia venía acompañado con otro de trabajo. 1290 

Ya hablamos de la editorial Yocoima –donde quizá Siso y Bártoli emplearon a algunos 

compatriotas- y de la colaboración periódica del estudiante Carlos Moratinos en La Voz de 

Michoacán, durante su estancia en Morelia. 

Pero, ¿Cuál era el modus vivendi del enorme común de los exiliados? los que, sin el prestigio 

de las figuras señeras, y sin poder realizar legalmente actividades remuneradas, tenían que conseguir 

los medios de subsistencia para ellos y, en buena parte, para sus familias, constituida frecuentemente 

por menores de edad, en edad escolar, y eso durante varios años de exilio. Imaginamos que la 

mayoría de ellos no debieron tener bienes inmuebles que pudieran vender o rentar en Venezuela,.. 

Citando en primer lugar a dos de los protagonistas de los hechos que dejaron su testimonio 

escrito -el doctor Neri y Guido Acuña- el primero de ellos recuerda: 

La estabilidad del peso mexicano con respecto al dólar facilitaba mucho que lo poco que se 

recibiera de Venezuela en moneda norteamericana rindiera bastante (...) Eran poquísimos los 

venezolanos que tuvieron alguna oportunidad de trabajo durante el exilio. Nombraremos como raras 

excepciones a Luis Gonzáles Herrera como Agente Vendedor de la Editorial Fondo de Cultura 

Económica en las librerías de Ciudad de México; al Ingeniero Fernando Key Sánchez en las obras 

hidráulicas del Papaloapan bajo la supervisión directa del ex presidente Lázaro Cárdenas; al 

economista José Antonio Mayobre como Director de la CEPAL (Comisión Económica para América 

Latina) con sede en México, y yo que fui designado Médico Adjunto de los Servicios Clínicos en el 

Instituto Nacional de Cardiología de México. 

De los otros, sólo recuerdo que José González Navarro logró montar un cuchitril para 

restauración de zapatos, (...) y que José Puigbó Morales trabajaba vendiendo en Ciudad de México 

quesos y mantequilla comprados en Chalco, haciendo hasta dos viajes al día entre las dos poblaciones, 

distantes unos setenta kilómetros, en una camioneta pequeña que olía mucho más a establo que a 

gasolina. 

En general todos los exiliados trataban de mejorar sus ingresos de alguna manera y la más 

frecuente era la de hacer vender en Venezuela en bolívares lo que en México se compraba en pesos. 

Plata, en grande, en mediano y en pequeño; desde vajillas hasta ceniceros pasando por candelabros, 

bandejas, platos, vasos y platillos. Artículos de cuero (...) algunos lizos y otros repujados con la imagen 

del calendario azteca. Trajes de telas multicolores de todas las regiones, desde Baja California Norte 

y Chihuahua hasta Chiapas; vestidos tejidos en encajes de bolillo y batas de telas de manta. Joyas en 

                                                           
1290 STRAKA, “Los manuales del destierro”, p. 31. 
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oro, en plata y fantasías, no faltaban las réplicas oaxaqueñas de los adornos encontrados en las tumbas 

de Mitla y Montealbán. Casi todos, unos más, otros menos, ejercieron la buhonería por representación. 
1291 

 Jesús Sanoja recordaba sobre Key: “Casi ocho años vivirá en ese país, donde además de 

cofundador de Noticias de Venezuela,  realizó una fructífera labor profesional, habiendo sido 

coautor de trabajos como “Solución al problema de abastecimiento de agua de la ciudad de México” 

y “el Atlas climatológico-hidrológico de la cuenca del Papaloapan”.1292 Y en cuanto a Pedro Beroes 

rememora que en esos años “escribió con dos seudónimos, uno de ellos José Luis Caminos”1293, sin 

especificar en que espacio. Al tiempo que el propio Sanoja refería en su currículum: “Colaborador 

ocasional de la revista Al día, México (1954-55). —Redactor de Noticias de Venezuela,  México 

(1952-56). —Colaborador ocasional de la revista Nuestro Tiempo, Santiago de Chile (1954-55). —

Algunos artículos en Últimas Noticias, con el seudónimo de Álvaro Ruiz (1956). —Algunos 

trabajos de índole económica en Élite (1956) —Colaboraciones, dos veces a la semana, en la página 

editorial de La Esfera (1957-59).”1294  

Guido Acuña, por su parte, atestigua en el subcapítulo que titula “México, artes y oficios 

para supervivencia”: 

 El médico Ricardo Pérez, en un pueblecito de Morelos ejercía entre campesinos su docta 

profesión; César Farías Mata, la suya en algún otro. 

Pascual Lozano con sus botas cubriéndole hasta las rodillas daba largas zancadas por el 

estado de Guerrero midiendo con un teodolito las tierras de algún generalote de don Venustiano 

Carranza. Arnaldo Puigbó Morales y Cesar Rondón Lovera vendían quesos, huevos, mantequilla, 

salchichas; Adalberto Álamo Rojas y su “ratonera” de víveres daban “fiao” a los exiliados; 

Godofredo Torres Neda tenía su flamante librería en Bucareli; Guido Acuña sobrevivió vendiendo 

boletos de viaje, chiles enlatados, libros del Fondo Cultura Económica junto con José Vargas, Juan 

Herrera y su deliciosa trova:  (...) Manuelito Peñalver, Andrés Hernández Vásquez, Pedro Bernardo 

Pérez Salinas eran los hombres de la ORI; Rubén Lanz tuvo su frutería en la avenida Anzures; Luis 

Hernández Solís y su kiosco “Compre venezolano” del aeropuerto, antecedió las prósperas 

actividades comerciales que hizo en Venezuela, cerca de los aviones, cerca del mar… estudiantes, 

obreros llevamos decorosamente nuestra obligada estadía.1295 

Rigoberto Henríquez Vera comenta que antes de salir hacia Cuba: “En el aeropuerto de 

Maiquetía se nos permitió despedirnos de nuestros familiares y recibir de ellos algunos 

modestísimos recursos económicos”.1296 Y Sigue: 

No nos podíamos quedar todos en Cuba y el partido nos necesitaba distribuidos 

estratégicamente en países diferentes (...) de modo que cada uno de nos dio el nombre del país de su 

                                                           
1291 NERI, La embajada que llegó del exilio, pp. 98-99. 
1292 SANOJA, “Los setenta años de Fernando Key Sánchez”. Cuerpo “C” de El Nacional, Caracas, 16 de 

noviembre de 1979. 
1293 SANOJA, Los diccionarios de Jesús Sanoja Hernández, Tomo III, p. 106. 
1294 PULGAR, Jesús Sanoja Hernández  y la literatura, p. 233. 
1295 ACUÑA, Pérez Jiménez, un gendarme innecesario, p. 341-342. 
1296 HENRÍQUEZ, Memorias, I, p.360. 
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preferencia y se fueron organizando las listas respectivas. Yo escogí a México, conjuntamente con 

López Gallegos, Julio Grooscors, Garnica, Miguel Ángel García, Raúl Ramos Giménez y otros. (...) 

Ya habíamos tomado la determinación de fijar nuestra residencia en México y comenzamos a hacer 

los preparativos para ir por vía aérea a la capital azteca, (...) por México y su revolución había sentido 

siempre una gran simpatía y un particular interés. El 10 de agosto (1949) partimos en un avión de la 

línea mexicana, con escala en Mérida. 1297 (...) Yo alquilé un apartamento en el Parque Melchor 

Ocampo en la Colonia Cuautemoch, donde se ubicaron otros compañeros. (...) La vida era muy barata 

entonces en México y con muy pocos dólares podíamos sostener decorosamente al grupo familiar.1298  

Y más adelante añade: 

En México teníamos garantías para desarrollar nuestras actividades políticas, amistad y 

solidaridad, posibilidades de estudio para nuestros hijos y aun para los adultos que lo quisieran hacer, 

pero muy pocas facilidades para trabajar, pues las leyes laborales son allí excluyentes para el 

extranjero. Sin embargo, algunos compañeros, muy pocos, lograron conseguir trabajo en el Fondo 

de Cultura Económica, empresa editorial muy acreditada y con grandes recursos, entre ellos Pedro 

Pablo Rondón, Córdoba y Vera. 

Y nos habla del principio y fin de la exportación ilegal y a pequeña escala que hicieron de 

artesanía mexicana: 

Otros se dedicaron a enviar a Venezuela productos de artesanía mexicana, como sarapes, 

artículos de madera o de ónix (...) para venderlos allí a muy buen precio. Yo formé parte de este 

grupo de improvisados exportadores, a cuyo efecto escribí a Edilberto Moreno para que formáramos, 

con muy pocos recursos económicos, una sociedad que denominamos “Venemexi” y comencé a 

remitirle mensualmente una regular cantidad de variados artículos. El dinero de la sociedad lo 

habíamos adquirido por un generoso aporte de mi madre, el cual se fue renovando periódicamente 

(...) Edilberto se encargaba de la distribución en Caracas (...) pero llegó el día en que (...) la Seguridad 

Nacional se percató que en muchos lugares se vendían manufacturas mexicanas y se puso a investigar 

su procedencia, de modo que se convirtió en algo peligroso vender o comprar un sarape o un mantel 

azteca, pues a la larga, el producto se convirtió en un medio de identificación del venezolano con 

algún familiar o amigo exiliado en México (...) habiéndose llegado el caso de que muchos 

compatriotas fueron a la cárcel por el simple hecho de habérseles encontrado la policía de represión 

política un objeto decorativo de procedencia mexicana. 1299  

 Finalmente testimonia que Aníbal Mestre, farmacéutico, adquirió y “regentaba” una 

farmacia. 1300 

Otro de nuestros personajes, José Vicente Abreu, quien al describirle a su futura esposa las 

circunstancias en que se encontraba él y otros miembros del grupo; se las describe al lector también. 

Refiriéndose a Arnaldo Acosta Bello escribió: “Fui al apartamento del poeta Acosta Bello. Viven 

muy pobremente. Pero son felices. Les nació otra niña, ya tienen tres (...) Yo no he podido regalarles 

nada.” 1301 

 

                                                           
1297 HENRÍQUEZ, Memorias, I, p.360. 
1298 HENRÍQUEZ, Memorias, I, p.361-363. 
1299 HENRÍQUEZ, Memorias, I, p.368. 
1300 HENRÍQUEZ, Memorias, I, p.376. 
1301 ABREU, cartas de la prisión y del exilio, p.114-115. 
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“Recibí un giro cablegráfico de Aura. Cincuenta dólares. Con ellos pude pagar las deudas y 

cubrir algunos gastos.”1302 Y en carta del 17 de diciembre de 1957 decía: “Ayer recibí una carta de 

Aura y otra de mi mamá. Aura me mandó cien dólares (...) Sobre trabajo, no te preocupes. Tan 

pronto estés aquí, yo buscaré algo que hacer. Casi todos los paisanos que están aquí, ya tienen 

trabajo. Yo no creo que nosotros tengamos menos suerte.”1303 

 

Y en carta del 30 de diciembre de ese año, le escribía: 

 

Tengo muy buenas noticias (...) Se trata de un trabajo. (...) Sé que es poca cosa. Pero nos asegura 

cierta estabilidad. Ya me lo han prometido formalmente. T también me han dicho en que consiste y 

las horas necesarias. Son cuatro horas nada más. Cuatro horas diarias. Eso me permite otro trabajo que 

ya tengo en perspectiva también (...) no te imaginas cuantas diligencias he hecho. Con cuánta gente he 

hablado. Y he encontrado en todos acogida y comprensión. Todos quieren ayudarnos. Es gente muy 

buena lo único que lamento es que posiblemente no pueda estudiar Antropología como eran mis deseos 

(...) Lo creía más difícil en mi condición actual. Pero me han dado todas las facilidades (...) Ya me 

sentía incómodo. Me dolía no poder ganarme mi propia vida. Pero ya comenzamos. (...) Es lo mejor 

que nos dará el año, nuestro encuentro y el trabajo. 1304 

 

Algunos de nuestros personajes ejercieron la docencia, tal es el caso de las figuras señeras, 

quienes impartían conferencias y cursos breves en diversas instituciones públicas del país -UMSNH, 

UNAM y Universidad Autónoma de Nuevo León- mientras  José Rafael Almea y Germán Carrera 

Damas impartían clases en la Escuela Normal de México1305 y en El Colegio de México 1306 

respectivamente, mientras que el doctor Neri impartió clases en el Instituto de Cardiología de la 

capital mexicana.1307 

 

Acerca de las penurias de Siso Martínez y de esa solidaridad del conjunto nos narra Tomás 

Straka: 

Siso Martínez tiene para el momento treinta y cuatro años, por lo que siente –incansable como 

siempre- fuerzas para inscribirse en el instituto tecnológico de México para seguir la carrera de 

economía, que no terminará; pero también es ya hombre casado y con hijos debe rebuscarse la vida de 

alguna manera. Dicta unos cursos de verano en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 

otros en la Universidad Femenina de la Ciudad de México y finalmente un trabajo permanente en la 

Universidad de Sonora, en Hermosillo, como jefe del Departamento de Acción Social. Germán Carrera 

Damas que lo conoce entonces y que pese a sus hondas diferencias políticas –era militante del partido 

comunista, colaborador estrecho de Eduardo Machado y en cuanto tal acervo enemigo de Rómulo 

Betancourt- establece una buena amistad con él, lo recuerda peregrinando en bus casi todos los fines 

de semana desde el Distrito Federal, donde se quedó viviendo la familia y Hermosillo (...) y habla de 

los sacrificios que hubo de afrontar. Carlos Canache Mata, por su parte, aún siente una honda gratitud 

para con su familia, especial para su esposa Rosa, que los fines de semana preparaba una salvadora 

                                                           
1302 ABREU, Cartas de la prisión y del exilio, p.137. 
1303 ABREU, Cartas de la prisión y del exilio, p.196. 
1304 ABREU, Cartas de la prisión y del exilio, p.217-218. 
1305 PETZOLDT y BEVILACQUA, en Nosotras también nos jugamos la vida, pp. 201-205. 
1306 STRAKA, “Los manuales del destierro”, p. 30. 
1307 Entrevista con Teresa Ramos Aponte, México 2015. 
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sopa en torno a la cual se congregaba a un buen grupo del hambriento exilio venezolano. En ocasiones 

se dejaba ver en ella hasta un joven cantante –y aspirante a torero venezolano- que probaba suerte en 

México: Alfonso Sánchez Luna, que después adquiriría fama como Alfredo Sadel.1308 

 

 lo importante es que vemos un fondo con autores unidos por su condición de exiliados que 

en torno a la editorial encuentran otra forma de ayuda mutua. Acaso cumplieron en lo espiritual lo que 

en lo físico cumplía la sopa de la señora Siso: un poco de alimento y mucho de calor. Pero también 

cumplieron un rol político como “los manuales del destierro”, que fueron tanto una posibilidad de 

supervivencia como una apuesta al futuro del país. 1309  

 

Mas pasando a ese “mejorar sus ingresos de alguna manera”, que era trabajar en lo que podían 

-pese aun a su compromiso de no hacerlo- Hemos encontrado muchas maneras de hacerlo:  

Caso interesante es el de uno de los personajes que mejor conocemos, el inquieto Ricardo 

Montilla, quien para 1954 escribía regularmente en El Nacional de Ciudad de México y traducía 

libros; en sociedad con Pérez Alfonso hemos encontrado Camino de supervivencia de William Vogt, 

para la Editorial Sudamericana en 19521310; y Rómulo Gallegos, vida y obra, de Lowell Dunham, 

editado por Pedro Frank de Andrea en la capital mexicana en febrero de 1957, con portada de 

Alberto Beltrán. 

Mas también acudimos al testimonio de la hija Diana Montilla Rugeles, quien nos sorprendió 

al referirnos que la señora Rugeles ¡hacía hasta 4 mil hayacas en la época decembrinas para vender! 

a nuestra pregunta de quién compraba dichas hayacas respondió “los venezolanos”… ¡No podemos 

evitar el asombro al escuchar que el que fuera ministro de Agricultura y Cría bajo la presidencia de 

Gallegos,  a pesar de su constante labor como escritor, traductor y director del Departamento 

Editorial de  Humanismo, vendía las hayacas que hacía su esposa! Mas también es cierto que el 

matrimonio cuando llegó a México tenían cuatro hijos pequeños, a los que se sumaron dos más 

nacidos en el exilio…1311 

Yolanda Villaparedes, o “Lucy Campo”, comunista, que antes de venir a México estabo en la 

cárcel, responde a la pregunta ¿Cómo lograste obtener la libertad y salir al exilio? 

-No sé qué grupo de mujeres se movió. Hubo una campaña por mi libertad. Además parece que 

a la dictadura se le puso la cosa muy fea. Tenían las cárceles llenas, ya no había lugar.  Entonces un 

día me llamaron a mi sola. Me llevaron a una oficina de Extranjería, me sacaron unas fotos y unos 

señores me preguntaron: 

-¿Tú eres Yolanda? Te van a sacar del país. 

                                                           
1308 STRAKA, “Los manuales del destierro”, pp. 31-32 Cabe aclarar que Hermosillo es una de las capitales 

provinciales más lejanas de la Ciudad de México, a unos 2 mil kilómetros por carretera… 
1309 STRAKA, “Los manuales del destierro”, p. 34. 
1310 BETANCOURT, Venezuela política y petróleo, p. 821. 
1311 Entrevista a Diana Montilla Rugeles, Querétaro, 22 de abril de 2016. 
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Por suerte no me fui sola, me fui con una camarada después que nos arreglaron los papeles y 

nos entregaron los corotos. Estuvimos ocho días en Panamá y de allí nos fuimos a México. 

En México, permanecí tres años. Me incorporé al partido que también funcionaba en el exilio. 

(...) Ya estaba germinando el grupo de AD de izquierda. Entre ellos había los que en el exilio llamaban 

“los ricos” y “los pobres”. Los exministros vivían cómodamente en colonias burguesas y los pobres 

vivían en apartamentos, hacinados con siete u ocho compañeros más. Los hijos de los ricos iban a 

colegios caros, mientras que los pobres ni siquiera podían traer a sus mujeres e hijos. (...) Recuerdo en 

el exilio, que uno de los altos dirigentes adecos vivía en una tremenda mansión, en una lujosa 

urbanización, donde nosotros vimos a Juan Herrera y a Hostos Poleo trabajando de jardineros. 

Además nosotros hacíamos rifas, organizábamos fiestas para recoger fondos para los 

compañeros sin trabajo. Tratábamos de conseguir casas de venezolanos o de mexicanos donde 

pudieran comer los exiliados pobres… 

Se nos informó que la única forma de trabajar en México, era cambiando nuestra situación de 

exiliado por la de refugiados políticos. Fue una modificación que le hizo el gobierno a la Constitución 

mexicana en beneficio de los refugiados españoles. Yo cambié mi visa (...). Hice algo diferente a lo 

que solía hacer normalmente, pero se trataba de subsistir. Tomé un curso de estética y cuando terminé 

pude entrar a trabajar en un Instituto de Belleza…1312 

 Singularmente interesante para este subcapítulo es el libro tantas veces mencionado de Igor 

Medina, y el mejor recurso para reconstruir este aspecto de la vida de nuestros personajes, por eso 

será la fuente de los testimonios de las siguientes páginas. 

Uno de los primeros testimonios recogidos es el de Pedro Beroes, quien recuerda que no 

solicitó empleo porque “allá las cosas eran muy difíciles”, pero comenzó a trabajar como 

corresponsal de El Nacional de Caracas, lo que agradece a Miguel Otero Silva y Oscar Guadarrama. 

Desde entonces se convirtió en corresponsal en el extranjero. Desde su exilio en México, Beroes, 

con el seudónimo de Juan Tinoco, enviaba para El Nacional informaciones sobre lo que ocurría en 

el país Azteca. Desde París su amigo Luis Esteban Rey hacia otro tanto con el seudónimo de Ramón 

Álvarez Portal.1313 

Allí también leemos que Vicente Gamboa Marcano tuvo oportunidad de excepción al 

conseguir trabajo en la Olivetti mexicana, después lo hizo para la Industria Nacional de Sonido y en 

la Corn Flakes le vendían maíz para proveer a los venezolanos que hacían y vendían hallacas, plato 

que se impuso a tales grados que estaba presente en cenas de grandes galas.” 1314 y sigue: 

 

Cuenta que desde Venezuela de vez en cuando recibía un chequecito, producto de la venta 

de artículos mexicanos que los desterrados lograban enviar para acá. La vida transcurría entre el 

trabajo, la lucha y los esfuerzos por levantar la familia. Los niños asistían al Colegio Madrid, donde 

Vladimir se destacaba en las prácticas deportivas.1315 

                                                           
1312 PETZOLDT y BEVILACQUA, Nosotras también nos jugamos la vida, pp. 301-302. 
1313 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 24. 
1314 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 58. 
1315 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 58. 
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Así transcurrió en el exilio la vida de Vicente, quien asistió a numerosos eventos en distintos 

países en favor de la democracia (...) hacía los arreglos, junto a Juan Herrera, de la casa que ocuparía 

don Rómulo Gallegos en El Pedregal y que estrenarían en diciembre. Corría el año de 1957.1316 

Hablando de Leopoldo Gil y de su esposa María dice: “María, su esposa, de Caracas viajó a 

Costa Rica. Vendió la casa por 83 mil bolívares y se reunió con él. Tampoco después ella fue, sola, 

a México. Él no quería entrar al país azteca como exiliado político, sino como residente y no había 

podido hacer esas gestiones. Se fue, al fin, como turista y allá gestionó la residencia.”1317 Gil Díaz 

trabajó como Oficial Administrativo de unas oficinas de la ONU.1318 Lo que quizá explica la 

afirmación de Raquel Reyes: Leopoldo Gil era “de los pocos exiliados con automóvil”1319  

Graciela Domínguez de Key recuerda que “Fueron ocho años en el destierro y los primeros 

tiempos muy duros porque era difícil encontrar trabajo. La ayuda la daban los camaradas,1320 

Fernando Key Sánchez, es comunista. Y tenía un puesto bien pagado desde el gobierno de Medina, 

en México entró a trabajar en la dirección de obras hidráulicas, donde “Le salió entonces un trabajo 

de 1.200 pesos mensuales, octava parte de lo que ganaba en Venezuela. También empezó a trabajar 

en la constructora Estrella, de la Comisión Federal de Electricidad.1321 Y al llegar su familia se alojó 

en el hotel donde vivía Pedro Beroes, el hotel del bosque, en la avenida Chapultepec.1322 

 

 Jóvito Alcides Villalba recuerda que, al llegar a México, con su madre, Elsa Vera, y su 

hermana María Eugenia, se alojaron con su tía, la artista de cine Hilda Vera, mas su madre no esperó 

todo de su hermana, antes bien fue una mujer muy emprendedora, “vendía casimires, los mayoristas 

de casimires en la ciudad de México están en la calle de Isabel la Católica, en la calle, y entonces 

ella tenía contactos allí con los mayoristas de casimires y vendía casimires, casa por casa, además 

mi madre cuando salió de aquí, se llevó lo que teníamos de ahorros, y en esa época el bolívar era 

muy fuerte con relacñ al peso, eso le permitió a mi madre poner un salón de belleza Junto con una 

México-francesa que era la esposa de Pagés Llergo, el hombre de Siempre, entonces pusieron un 

salón de belleza que se llamaba salón de belleza Florencia, En la calle de Florencia esquina con 

Londres, colonia Juárez, de ese trabajo, pues, vivimos un tiempo hasta que mi mama decidió vender 

eso porque no le iba bien, y don con el dinero Compro un gimnasio para mujeres que se llamaba 

Glamour, que quedaba en la calle de San Luis Potosí, esquina con Insurgentes.” 

También nos informa que el uerredista Luis Hernández Solís, además de fundar Radio 

Aeropuerto, y “alquiló o compró dos locales comerciales en el aeropuerto, uno de curiosidades 

mexicana y uno de venta de discos, y él vivía de eso.”1323 

                                                           
1316 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 59. 
1317 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 62. 
1318 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 63. 
1319 PETZOLDT y BEVILACQUA, Nosotras también nos jugamos la vida, pp.289. 
1320 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 87. 
1321 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 87. 
1322 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 87-88. 
1323 Entrevista con Jóvito Alcides Villalba, Caracas, febrero de 2018. 
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Uno de los pocos exiliados que trabajaron formalmente en México, el abogado Luis 

González Herrera, dice en su entrevista:  

llegué a México, al Hotel Panuco, llevaba unos teléfonos y llamé a julio Grooscors, quien vivía 

allá con toda su familia. Inmediatamente me invitó a cenar en el restaurant “Sanborn’s” de la calle 

principal de la Colonia Cuauhtémoc. Más adelante me mudé a una casa de huéspedes, en la Calle 

Leona, cerca de La Merced. Recibía de mi casa cien bolívares mensuales, lo que era un verdadero 

sacrificio para mi mamá en esa época. Luego conseguí trabajo en el Fondo de Cultura Económica 

(...) y así me sostuve hasta que llegué a Venezuela.” 68 “Yo me acuerdo que con mi amigo Héctor 

Carpio Castillo, ahora Secretario de la Cámara del Senado, me iba a los negocios (...) Nosotros nos 

tomábamos las cervezas a las puertas de los abarrotes del vecindario porque éramos pobres. Sólo 

trabajábamos en México, cuando yo estuve allá, José Antonio Mayobre, Fernando Key Sánchez y 

yo. 1324  

 Del pintor Gabriel Bracho encontramos: 

Gabriel, por su parte, dice que para él fue difícil la subsistencia en México porque no 

conseguía nada que hacer. Aprovecha la ocasión para desmentir una vez más lo que califica de 

especie canallesca y que fue que algunos de sus camaradas y ex -camaradas dijeron que estaba en 

México becado por Pérez Jiménez, “Esa es la cosa más monstruosa” (…) “Estuve, casi, al borde de 

suicidarme y no lo hice porque tenía a Velia y mis hijos (...) Pero es positivo hablar de cómo subsistía 

porque ello permite aclarar las cosas. La solidaridad familiar de mi madre, de mis hermanos y de la 

madre de Velia, doña América, nos permitió subsistir y de esos pilotos que caen de pronto y te 

compran un cuadro.” Añade que también le fueron muy útiles los grabados que hacía en el Frente 

Nacional de Artes Plásticas, donde se hacían ferias para producir el grabado popular, y que luego 

enviaba a Venezuela para su venta. “Con el equivalente a 700 bolívares vivíamos muy bien, por 

cierto estábamos en la misma casa donde vivía Juan Herrera.  

Recuerda que en una oportunidad el Maestro Gallegos le compró un cuadro en tres mil pesos. 

Un paisaje de El Pedregal que ahora lo tiene Sonia su hija “Eso fue para mí algo fabuloso porque me 

permitió conocer muy bien al Maestro y leer un capítulo de su maravillosa obra “La Braza en el Pico 

del Cuervo.” 1325 

Josefina Bustamante atestigua: 

Las dificultades se fueron superando gracias a la voluntad y la solidaridad entre los exiliados. 

Además doña Lola enviaba mensualmente 200 dólares para ayudarlos. Medina tomó un empleo, con 

poco sueldo, en el Instituto de Capacitación del Magisterio y así se fueron arreglando. 

 Josefina sin saber, cosió; sin saber hacer trajes para niños los hizo, sin saber hacer tortas fue 

repostera. Hizo de todo en México para ganarse la vida y ayudar al sostén del hogar. 

“Yo lo único que no hice para dar de comer a mis hijos fue ejercer la prostitución. Yo le 

cosía a los muchachos de Andrés Eloy, a la hija de los López Gallegos  a todo el que me lo pedía. 

Inventaba modelos y no me pregunten como, pero los hacía. Además buscaba donde vendieran barato 

y compraba camisas ya hechas, les agregaba un adornito, las transformaba y las vendía. Los sábados 

hacía pasteles. 

                                                           
1324 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 69. 
1325 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 31. 
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Pasa a referir su amistad con los López Gallegos, que era ella la que inyectaba a Alberto, 

“Cuando no había que comer recurría a Gladys”. 

También menciona que estudió, hizo una licenciatura, maestría y doctorado en Sicología 

Clínica. En lo de la costura llegó a coser para artistas como Susana Guízar, Charito Granados, Kitty 

De Hoyos y Silvia Pinal. 1326 

Sus hijos asistieron a la escuela María Montessori, el Franco-Español y la Militarizada 

México. Y pasa a referir que “tuvo la oportunidad de dirigir la Guardería del Sanatorio de Hacienda, 

cargo que desempeñó luego de graduarse. Había trabajado ya en otras dependencias de Hacienda y 

de Salubridad. Y continúa: 

Para entonces ya estaba divorciada (...) El sueldo de 800 pesos le permitía mantener a los 

muchachos y salir adelante. Levantó la guardería que dirigía y después pasó a organizar varios de 

estos centros en distintas poblaciones. Llegó a ser la Coordinadora General de las Guarderías de 

Hacienda. 

Pasa después a decir que hacían fiestas para mantenerse unidos en las que funcionaba el 

sistema de “coperacha” y que las relaciones eran buenas entre todos, independientemente de los 

partidos.1327 

Atestigua Josefina Bustamante: “no llevaban los Delpino una vida holgada. Se mantenían 

con lo poco que habían llevado y con la colaboración que recibían de los sindicalistas y la 

familia.”1328 

En cuanto a los Larralde, Igor Medina comenta “El exilio en México de Gladys Larralde y 

de su esposo (...) fue como para todos los venezolanos sumamente duro y de estrecheces.” (…) 

“contaban con la invalorable ayuda de sus familiares quienes les mandaban dinero para el 

sustento.1329 

Luis Felipe Blanco recuerda por su parte que Arnaldo Puigbó Morales, en Cuernavaca “vivía 

de repartir huevo, Tenía una camionetica Opel chiquitica”.1330 Negocio en el que también participó 

Agustín Ortíz.1331 

El 4 de noviembre de 1954 Laureano Torrealba se dirigía al secretariado de la Confederación 

de Trabajadores de América Latina, para exponer su apurada situación: 

 habiendo llegado a esta sin recurso económico alguno, un grupo de amigos me ha 

proporcionado alojamiento y comida; (...) pero es el caso que, cuando me encontraba varado en 

Curazao, sin posibilidad de seguir adelante, por falta de  medios económicos, el amigo Obdulio 

                                                           
1326 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 35-37 (Doña Lola era la madre de José 

Antonio Medina). 
1327 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 37. 
1328 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 41. 
1329 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 91. 
1330 Entrevista con Luis Felipe Blanco Iturbe, Caracas, febrero de 2018. 
1331 Entrevista con Lucila Ortíz de Machín, Caracas, enero de 2018. 
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Trujillo, (...) me prestó la cantidad de 30$ (treinta dólares) lo que me permitió seguir adelante hasta 

llegar a México. 

 hoy este compañero se ha visto obligado a abandonar Curazao, y encontrándose en 

Barraquilla sin recurso alguno se ha dirigido a mí en cartas que adjunto a la presente, para pedirme 

le envíe el dinero que tan oportunamente me prestó. 

Les quedaré infinitamente agradecido compañeros, si ustedes llevan a bien facilitarme la 

cantidad antes dicha.  

            Al pie del oficio, a mano, dice “el secretariado acordó ayudarlo con 371ºº el 11 de noviembre 

de 1954. 1332   

En cuando a José Vicente Abreu, quien estando en México planeaba casarse con Beatriz 

Catalá, que estaba en Caracas, en 1957, consultó a su padre, “La respuesta fue inmediata. Mi padre 

consideraba que no debía agravarse el problema de los exiliados con una carga más, que sería yo. 

Así se lo hizo saber a Vicente, aconsejándole aplazar el proyecto de boda inmediata.1333 

 En conclusión, creo que podemos afirmar que todas las opiniones coinciden en señalar que 

la generalidad de los exiliados pasó dificultades económicas durante la estancia en México, que 

desempeñaron trabajos formales e informales, otros ejercieron el comercio, además de que la 

solidaridad caracterizó las relaciones del grupo entero.  

En contraste con lo que hemos afirmado, llama nuestra atención que los exiliados cuyos 

domicilios hemos ubicado se localizaban en zonas privilegiadas, de clase media alta  o de clase 

media de la ciudad de México, pocas en zonas populares y ninguno en zonas marginadas. Vino a mi 

mente el comentario de Yolanda Villaparedes que divide a los adecos entre “los ricos” y “los 

pobres”. Neri testimonia:  “nos veíamos a menudo a pesar de vivir en zonas diferentes y distantes 

de la ciudad, la mayoría en Narvarte, algunos en Lindavista, bastantes en la Colonia del Valle, pocos 

en el Centro de la ciudad, un grupo numeroso en la Anzures y otros en la Colonia Cuauhtémoc. 1334 

Los personajes cuyos domicilios hemos encontrado son enlistados en orden alfabético: 

 Dr. Adalberto Aranguren: vivía en Pitágoras 349, colonia Narvarte (para el 20 de mayo de 

1955). Sector de clase media.1335 

 Pedro Beroes, en la calle de Hamburgo, colonia Cuahutémoc. (Sector de clase media).1336 

 Andrés Eloy Blanco: Hacia 1950 lo ubicamos radicando en la avenida Melchor Ocampo 

Nº394. Apto. B, en 1951 en Reynosa 7-A, colonia Hipódromo Condesa, (sectores de clase 

                                                           
1332 Fondo histórico Lombardo Toledano, Archivo de la Universidad Obrera de México, ID 66622. 
1333 ABREU, Cartas de la prisión y del exilio, p. 122 pie de página. 
1334Neri, La embajada que llegó del exilio, pp. 94-98 (odos esos sectores son de clase media-alta). 
1335 Rodríguez, Andrés Eloy Blanco, Grande y valeroso poeta en todas las circunstancias de su vida, en 

CATALÁ, Andrés Eloy Blanco humanista, p.88. 
1336 SANOJA, Los diccionarios de Jesús Sanoja Hernández, Tomo III, p. 106 y Entrevista con Sonia 

Salcedo, Guadalajara, Jalisco, diciembre de 2015. 
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media alta), Ignacio Esteva (sector de clase media) y en Cuernavaca, hacia 1949 en Avenida 

Madero, centro de la ciudad. 

 Carlos Blank Antich: Para 1954 vivía en lago Nargis 37, Col, Cuauhtémoc; sector de Clase 

Media.1337  

 Arturo Briceño: Para el 8 de octubre de 1949, vivía en Atoyac 85, apto. 3, tel. 35-29-45, 

colonia Cuauhtémoc, sector de clase media.1338 

 Carlos Canache: Vivía en Diagonal San Antonio 1411, colonia Del Valle, sector de Clase 

Media.1339 

 Rómulo Gallegos: Al principio de su estadía en el país vivía en Toledo 4, colonia 

Cuauhtémoc, Sector de clase media; para 1950 radicaba en Las Lomas (de clase social y 

política muy alta) de allí se fue a radicar a su regreso de Morelia, a su regreso a la capital 

mexicana se estableció en Xola 1311, apto. 1 –de clase media- y en 1957 compró una casa 

en el Pedregal de San Ángel. Sector de clase alta. 

 Vicente Gamboa Marcano fue a vivir a la colonia Guadalupe Insurgentes, “en casa cedida 

por el Dr. Mestre Fuenmayor.”1340 Sector de clase alta. 

 Leopoldo Gil y de su esposa María vivían por la entrada al bosque de Chapultepec y 

después en calle de Londres, Colonia Juárez.1341 Sector de clase media alta. 

 Rigoberto Henríquez Vera: Colonia Cuauhtémoc.1342 Y Colonia Hipódromo, cerca de 

Insurgentes y Aguascalientes. Sectores de clase media y media-alta. En el segundo edificio 

también vivía José Arnaldo Puigbó. 1343 

 Luis Hernández Solís: Emilio Castelar 182, departamento 301, colonia Chapultepec 

Polanco. (marzo de 1953). 1344 Sector de clase alta. 

 Fernando y Graciela Key mudaron a un apartamento a la calle de Atoyac,  más tarde a otro 

en la de Leibniz, y finalmente, a Melchor Ocampo, colonia Anzures.1345 Sector de clase 

media alta. 

 Alberto López Gallegos: A su llegada diversos correligionarios los alojaron en un 

apartamento en Panuco 222,1346 mas pronto se mudaron a Toledo 4 1347 y a la calle de 

                                                           
1337AHMPPRE País: México. Exp. 362, materia: Carlos Blank Antich y señora solicitan visa. 1954, 

B/1/M14/T6/LA/C11. 
1338 AGE, expediente de Arturo Briceño, exp. 40-15-62. 
1339 Entrevista con Carlos Canache, Caracas enero de 2018. 
1340 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 58. 
1341 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 62. 
1342 HENRÍQUEZ, Memorias, I, p.361-363. 
1343 HENRÍQUEZ, Memorias, II, p. 62. 
1344 Telegrama del 14 de marzo 1953, por Luis Hernández Solís agradecía a Padilla Nervo, fechado en  

México, DF, AGE. Expediente III-2136-3. 
1345 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 88. 
1346 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 35. 
1347Informe Confidencial del 24 de noviembre de 1949. AHMPPRE País: México, expediente 36, 1949, 

Caja 63, tramo 15, módulo 5-B, Bóveda I. 
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Chiclayo, al lado de la familia Montilla-Rugeles, colonia Lindavista.1348 Sectores de clase 

media, su casa de Toledo era punto de reunión. 

 Machado, Gustavo: Río Nazas 208, apartamento 2, colonia Cuauhtémoc, México 5, DF . 

Sector de clase media.1349 

 Machado, Eduardo: Río Danubio 17, Colonia Cuauhtémoc.1350 Sector de clase media. 

 Ricardo Montilla Giménez, vivió prácticamente todo el tiempo de su exilio en Chiclayo 647, 

colonia Lindavista, teléfono 170751,1351 en la capital mexicana, su domicilio es el punto de 

fiesta, tertulia y actividad más recurrente de cuantos ubicamos en la capital mexicana. Sector 

de clase media. 

 Pulido Méndez, Manuel Antonio: En abril de 1954, estando ya asilado, declaró tener su 

domicioio en Calderón de la Barca 71, colonia Chapultepec Morales, teléfono 20-47-62.1352 

Sector de clase alta. 

 Familia Rondón Tejeda: Al inicio vivieron en una “Casa similar a la de Nosotros los 

pobres”, que parece ser en el centro-oriente de la capital, Sector popular. Después se 

mudaron a la calle Amores, de la Colonia El Valle, donde también vivían Rigoberto 

Hernández Vera con su esposa, Gustavo Lagrave y las Olavarría,” Después se mudaron a 

una casa más amplia, en Patricio Sanz, Colonia Del Valle.1353 Sector de clase media. 

 Jesús Sanoja Hernández: vivía en Río Po, Colonia Cuauhtémoc.1354 Sector de clase media. 

 Gustavo Villaparedes, ¡siendo militante del PCV y antiguo preso político! Vivía en Río 

Nazas n° 184. Colonia Cuauhtémoc.1355 Sector de clase media. 

 Dr. Ricardo Winckelman: Muy amigo de don Rómulo Gallegos, en 1949 vivía en 206 de 

Pánuco.1356, después pasó a calle Margaritas (Polanco). Sector de clase alta. 

 Otra dirección era Casa-alojamiento para los exiliados sin recursos económicos sostenida 

con las finanzas del partido y punto de reunión: Nayarit n°17. 1357 

En cuanto a las instituciones donde estudiaron los “hijos del exilio”, debemos decir que, para 

nuestra sorpresa, encontramos que la mayoría de las veces eran instituciones privadas pero laicas 

                                                           
1348 Testimonio de Diana Montilla, Querétaro, 22 de abril de 2016. 
1349 Testimonio de Jovito Alcides Villalba, Caracas, febrero de 2018. 
1350 “México honra a los desterrados cuyo asilo contribuye a darle a México su fisonomía republicana”. 

Noticias de Venezuela..., N°40, febrero-marzo de 1955, p. 5 y testimonio de Arlette Machado, Caracas 

2018. 
1351 Testimonio de Diana Montilla, Querétaro, 22 de abril de 2016. 
1352 AGE, Expediente de Manuel Antonio Pulido Méndez. III.P/323 (87)/33 26396. 
1353 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 183. 
1354 SANOJA, La segunda vida de Andrés Eloy Blanco, en CATALÁ, Andrés Eloy Blanco humanista, vol. 

II, p.103. 
1355 Oficio dirigido el 10 de noviembre de 1955 por Arcadio Ojeda García, jefe del departamento al 

Secretario de Relaciones Exteriores.  AGE (SRE-México), Expediente III-2209-34 (imagen 6 del  Anexo 

14. 
1356 Informe del 15 de diciembre de 1949. AHMPPRE  País: México, expediente 23, 1949, Caja 65, tramo 

42, modulo 5.B, Bóveda I. Velutini es el segundo apellido de Juan Liscano, quien para esa fecha vivía en 

Caracas. 
1357 HENRÍQUEZ, Memorias, I-364. 
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(con la excepción del Colegio Motolinia de Morelia y el Colegio Guadalupe, de México), muy pocas 

veces declararon haber asistido a escuelas oficiales. 

 Los hijos de Andrés Eloy Blanco asistieron al principio al colegio María Montessori, donde 

–a decir por el propio hijo del poeta- “por alguna razón extraña atraía  venezolanos, Todos 

los venezolanos estudiaban en el María Montessori”. 1358  

 Los hijos de don Rómulo asistían al Colegio Franco-Español en la Ciudad de México, y en 

Morelia al Colegio Motolinia, de monjas católicas. 

 Los de Vicente Gamboa Marcano asistían al Colegio Madrid.1359   

 Los de Fernando y Graciela Key al Colegio María Montessori.1360  

 Los de Josefina Bustamante iban al María Montessori, al Colegio Franco-Español y la 

Academia Militarizada México.1361  

 María Eugenia Villalba asistió al Colegio Franco-Español.  

 Los hijos de Ricardo Montilla: Ricardo, Rafael y Gloria: Terminaron la primaria en la 

Academia Hispano Mexicana. Mientras Diana y Gloria asistieron a los Colegios Montessori 

y Guadalupe, esté en la primaria en Lindavista, sector de clase media de la Ciudad de México, 

mientras Rafael Montilla continuó en el Colegio Tepeyac y después en una secundaria 

Oficial.  

 Alcides Villalba: La Academia Hispano-Mexicana, preparatoria número 2, en la calle 

licenciado Verdad y a la Academia Militar Latinoamericana, en el Desierto de los leones.1362 

 Los hijos de Pedro Beroes estudiaban en el colegio María Montessori.1363 

 Lucila Ortíz estudió en el Colegio Madrid.1364 

 Arlette Machado ¡la hija del líder del PCV! estudió en el elitista Colegio Francés de Santa 

María y en el colegio Luis Vives, en la ciudad de México…1365 

 Otro argumento que, a mi parecer, puede medir el nivel de vida de nuestros personajes es el 

hecho de que varios de ellos tenían automóvil; tal es el caso de Arturo Briceño, Leopoldo Gil, Sayd 

Raydán, Don Rómulo y Castor Nieves, quien, según el testimonio de  Rigoberto Henríquez: “de los 

Estados Unidos llegó por carretera a México el compañero Castor Nieves Ríos, después de haber 

pasado sus primeros meses de exilio en Nueva York, trayendo consigo un viejo automóvil marca 

Lincoln, en el cual la compañera Analuisa Llovera comenzó a recibir clases privadas de 

                                                           
1358 Entrevista con los hermanos Andrés y Luis Felipe Blanco, Caracas 2018. 
1359 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios…, p. 58 (aunque privada, esta institución, 

como el Luis Vives, fueron fundadas por exiliados españoles, lo que nos permite imaginar su ideología, y 

reiterar la cercanía entre ambos grupos). 
1360 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 88. 
1361 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 37. 
1362 Entrevista con Jovito Alcides Villalba, Caracas 2018. 
1363 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… fotografía de la p. 89. 
1364 Entrevista con Arlette Machado, Caracas, sábado 10 de febrero de 2018.  
1365 Entrevista con Arlette Machado, Caracas 2018.  
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automovilismo.”1366 La ubicamos conduciendo a Don Rómulo en Morelia (1952-1953) y en México 

(de 1954 a 1958). 

VII.4  Instituciones del exilio venezolano en México 

 

El exilio venezolano desarrolló una importante actividad social, vinculada en ocasiones a 

acciones humanitarias dirigidas a ganar el favor del gobierno y la opinión pública mexicana… este 

fue el caso de la colecta organizada el 9 de octubre de 1955, tras las inundaciones que causaron 

serios daños en Tampico, Chetumal y otros puntos de México. El periódico Novedades afirmó “los 

venezolanos que pasan su destierro en nuestro país se dieron prisa por demostrar que sienten la 

tragedia como si fuera propia”. E informaba: 

Una comisión de la cual formaron parte el ilustre escritor y ex presidente de la República Don 

Rómulo Gallegos, el Dr. Luis Hernández Solís, el Ing. Hildegar Pérez Segnini, los periodistas Hernani 

Portocarrero y Servando García Ponce y la señorita Yolanda Villaparedes, visitó en su despacho al C. 

Secretario de Gobernación Lic. Ángel Carvajal, y le hizo saber que los médicos, enfermeras, 

estudiantes de medicina y demás profesionales venezolanos en el destierro estaban dispuestos a 

colaborar activa y desinteresadamente en favor de los damnificados, en la forma que más conveniente 

estimara el despacho a su cargo. En el mismo acto, D. Rómulo Gallegos, en su carácter de presidente 

de la mencionada comisión, puso en manos del Lic. Ángel Carvajal la cantidad de 5,200 pesos en 

dinero efectivo, recogidos en el breve lapso de tres días entre los desterrados venezolanos, (...) Si bien, 

la cuantía de la suma estuvo indudablemente limitada por las escasas posibilidades económicas de los 

contribuyentes, 1367 

“Contrasta el comportamiento -señalaba Venezuela Democrática- de los desterrados 

venezolanos, en su mayoría de precarios o, cuando más, modestos recursos (...) con la actitud de 

señalada indiferencia del opulento gobierno de Pérez Jiménez, que no acudió con ningún donativo, 

mucho más cuando recientemente regaló a la Cruz Roja norteAmérica na más de trescientos mil 

pesos como auxilio a los damnificados de una región de Estados Unidos.”1368 

En 1955 los profesores Dionisio López Orihuela, ex Director del liceo “Andrés Bello de 

Caracas, Humberto Bártoli -quien ocupara importantes cargos en el Ministerio de Educación- y 

Diego Córdoba, iniciaron gestiones para fundar un instituto educacional en el país receptor.1369 Del 

cual no encontramos referencias posteriores. 

Las principales actividades sociales del exilio venezolano tuvieron lugar en torno a diversas 

asociadiones creadas por los exiliados con el fin de disponer de sus propios espacios de sociabilidad 

                                                           
1366 HENRÍQUEZ, Memorias, I, p.382. 
1367 “SOLIDARIDAD DE LOS EXILIADOS CON EL PUEBLO MEXICANO”, Noticias de Venezuela..., 

año IV, n°45, noviembre de 1955, p. 12. 
1368 “SOLIDARIDAD CON EL DOLOR DE MÉXICO”. en Venezuela Democrática, n°6, octubre de 1955, 

p. 6. 
1369 “Plausible iniciativa”, Noticias de Venezuela..., año V, n°44, agosto de 1955, p. 2. (Ésta es la única 

referencia encontrada de dicho proyecto). 
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y que sirvieron para mantener su cohesión como grupo y canalizar diversas iniciativas solidarias al 

interior del mismo. 

En 1957, cuando nada indicaba que ese era el último año de su presencia en México, los 

exiliados y estudiantes venezolanos decidieron crear la Asociación México-Venezolana de Amigos 

de la Infancia; constituyendo legalmente la organización ante notario público mediante un acta 

constitutiva, añadiendo unos estatutos y una exposición de motivos, en la cual leemos: 

Desde hace largo tiempo, México ha sido el albergue preferido de los venezolanos, cuando 

condiciones adversas nos han obligado a emigrar de la patria. (...) México ha ofrecido su hospitalidad 

generosa, invitando a que se le visite para que se conozcan su naturaleza, sus formas de vida, su 

realidad social llena de avances positivos (...) los venezolanos hemos encontrado siempre en México 

el calor de un hogar, hasta poder decir por boca de nuestro más autorizado escritor que para nosotros 

“aquí el pan y el vino tiene sabor de patria. 

Numerosos venezolanos han vinculado ya sus vidas a México: aquí han nacido sus hijos aquí 

han enterrad a sus muertos queridos, aquí han contraído matrimonio, han estudiado o trabajado, aquí, 

en fin, han vivido angustias y esperanzas. Para tales venezolanos México constituye como una 

prolongación de la patria, una etapa de su vida imposible de olvidar. 

Pero este país que nos acoge, que siempre ha abierto sus puertas amplias para brindarnos la 

seguridad y tranquilidad no encontradas en el nuestro tiene (...) numerosos problemas cuya solución 

está luchando por conseguir, y a los cuales es necesario que cooperemos a aliviar en la medida de 

nuestras posibilidades, no sólo como justa correspondencia, sino por el imperativo a que nos mueven 

sentimientos de hermandad en raza, idioma, religión y costumbres de latinoamericanos. 

Entre esos problemas, uno de los que más preocupa al gobierno y al pueblo de México es el 

de la educación y asistencia social de una población infantil que aumenta cada año en proporciones 

superiores a los recursos económicos de que disponen los organismos competentes para resolverlo. 
1370 

Los venezolanos podemos atender a esa invitación, debemos oír la voz emotiva de este 

pueblo digno, al cual nos unen afectos y obligaciones. En la medida de sus posibilidades, cada 

venezolano vinculado a México puede aportar su contribución para apoyar a la numerosa población 

infantil que carece de escuelas y asistencias adecuadas, y que constituye el potencial humano de un 

pueblo que anhela superarse, y que al lograrlo enaltecerá no sólo a su nación, sin a toda 

Latinoamérica, a cuya vanguardia marcha por el empeño de sus hijos.1371 

Para contribuir a tan importante campaña, solo nos hace falta organización adecuada. 

Podemos y debemos organizarnos sin distingos de ideologías, sin diferencias de condiciones (...) 

Atentos a las razones anteriores hemos comenzado a poner las bases de una organización de 

asistencia social en la que participarán mexicanos y venezolanos, para la cual proponemos el nombre 

de ASOCIACIÓN MEXICO-VENEZOLANA DE AMIGOS DE LA INFANCIA con la 

personalidad jurídica en forma de Asociación Civil sin finalidades de lucro, y la cual dirigida por 

personalidades de México y de Venezuela, proyecta sistematizar su aporte en forma permanente a la 

lucha que sostienen el gobierno y el pueblo mexicanos para solucionar el problema de la infancia 

desvalida. Esta Asociación, (...) será sin duda, el mejor testimonio de nuestro respeto y amor hacia 

México, y valdrá, no tanto por la magnitud de los recursos económicos que aportemos, ya que la 

                                                           
1370 Folleto de la Asociación México-Venezolana de amigos de la infancia, p. 3-4. 
1371 Folleto de la Asociación México-Venezolana de amigos de la infancia, p. 4-5. 
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mayoría no los posee abundantes, sino por el desprendimiento de la obre y por el noble empeño de 

llevarla adelante. 1372 

En el Acta Constitutiva leemos: 

EN LA CIUDAD DE MEXICO, Distrito Federal, a los cuatro días del mes de abril de mil 

novecientos cincuenta y siete, Yo, el Licenciado PROTASIO GUERRA RAMIRO, Notario Número 

Cincuenta y dos del Distrito Federal, HAGO CONSTAR: 

La Constitución de la Asociación Civil denominada “ASOCIACIÓN MEXICO-

VENEZOLANA DE AMIGOS DE LA INFANCIA”, que otorgan los señores Licenciado Luis 

Hernández Solís, Doctor Manuel Antonio Pulido Méndez, Mario Portal Chaires, Ingeniero Hildegar 

Pérez Segnini, Pascual Lozano y Licenciado Carlos Bleck Montaño, de acuerdo con las siguientes 

condiciones y cláusulas: 

  ANTECEDENTES 

El Licenciado Carlos Bleck Montaño, solicitó y obtuvo de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores el permiso que en esta acta me exhibe (…) para constituir una Asociación Civil, que se 

denominará “Asociación México-Venezolana de Amigos de la Infancia”, A. C.- Cuyo objeto será: 

Colaborar en labores educativas, asistenciales, y de solidaridad social para el mejoramiento integral 

del niño. Con tal fin procurará dentro de sus posibilidades, crear instalaciones adecuadas, o 

contribuirá con las organizaciones públicas y privadas que tengan igualmente propósitos. 1373 

En los Estatutos leemos que 13 cláusulas, más una transitoria, en la primera repiten que los 

mencionados señores constituyen una Asociación Civil, denominada Asociación Mexico-

Venezolana de amigos de la infancia. En la segunda que su duración será por tiempo indefinido, en 

la tercera que su domicilio será en la Ciudad de México, sin perjuicio de establecer filiadles en 

Venezuela, y en otros lugares del México o del extranjero, en la cuarta, mencionan su objeto: 

Colaborar en labores educativas, asistenciales y de seguridad social para el mejoramiento integral 

del niño. Con tal fin procurará, dentro de sus posibilidades, crear instalaciones adecuadas, o 

colaborará con las organizaciones públicas o privadas que tengas iguales propósitos. 

En la quinta, menciona que el patrimonio de la Asociación se formará con las contribuciones 

de los asociados y simpatizantes y con los aportes y donaciones que se le hicieren. 

En la sexta señala que los asociados carecerán de todo derecho o participación en el activo 

de la Asociación, el cual estará dedicado a fines de asistencia social para la infancia.  

La séptima menciona que la dirección y administración de la Asociación estarán a cargo de 

un Consejo, un Tesorero, un Subtesorero y varios consejeros vocales, todos electos por la Asamblea 

General, quienes durará n en sus funciones dos años, pudiendo ser reelectos, las reuniones serán 

mensuales, el Consejo designará un Comité de Damas para que coadyuve en sus funciones. 

                                                           
1372 Folleto de la Asociación México-Venezolana de amigos de la infancia, p. 5. 
1373 Folleto de la Asociación México-Venezolana de amigos de la infancia, p. 8. 
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La octava dotaba la Consejo de Administración de las facultades para pleitos y cobranzas, 

actos de administración y dominio, etc. 

La novena decía que la Asamblea General era un órgano supremo de la asociación, y sus 

resoluciones se tomarían por mayoría de votos, ellos podían nombrar o remover consejeros, y 

normaba asuntos internos. 

La décima normaba que la asamblea general se reuniera en diciembre de cada año, donde el 

Consejo infirmará a los asociados de sus actividades durante el año. 

La décima primera normaba que los asociados carecerán de interés lucrativo, y que tienen la 

obligación de contribuir, en la medida de sus ´posibilidades, para que la asociación realice sus 

propósitos. 

La décima segunda decía que la asociación se disolvería en los casos previstos por el Código 

Civil.  

La décima tercera facultaba a los tribunales de la capital mexicana para interpretar y hacer 

cumplir ese contrato, cuyos gastos son a cargo de la asociación. 

Y en la cláusula transitoria se disponía que mientas se organizaba la asociación, se 

constituiría un Comité Ejecutivo Provisional, integrado por un Secretario General, un Secretario de 

Actas y correspondencia, n tesorero y tres vocales, designando a Luis Hernández Solís como 

Secretario General, el Ing. Hildegar Pérez Segnini como Secretario de Actas y correspondencia, al 

doctor pulido como tesorero, y a Mario Portal, Pascual Lozano y Carlos Bleck como vocales. 

El notario daba fe de que Luis Hernández Solís era natural de Santa Ana, Nueva Esparta, 

Venezuela, de 45 años, casado, El doctor Pulido declaró ser originario de Rubio, Estado Táchira, 

Venezuela, de 58 años, casado, médico cirujano, el Ing. Hildegar Pérez Segnini dijo ser originario 

de Pampán, Estado Trujillo, de 38 años, casado, ingeniero agrónomo, y los señores Portal y Bleck 

declararon ser mexicanos. Pascual Lozano declaró originario de Caracas, 37 años, topógrafo; todos 

acreditaron su estancia legal en el país con su libreta migratoria FM2 expedida por la Secretaría de 

Gobernación y que lo acredita con carácter de inmigrantes.1374 

Dicha asociación instaló un consultorio médico gratuito en Coatlinchán, estado de México, 

donde prestaron sus servicios como médicos los entonces pasantes de medicina  Pablo Salcedo 

Nadal y Pablo Pulido Muche.1375 

                                                           
1374 Folleto de la Asociación México-Venezolana de amigos de la infancia, pp. 13-14. 
1375 Entrevistas con Pablo Salcedo Nadal y Pablo Pulido Muche, Caracas, 2018. Y hoja membretada con el 

encabezado “Asociación México-Venezolana de Amigos de la Infancia, A.C. CONSULTORIO MEDICO 

GRATUITO DE COATLINCHAN, MEX.” Archivo privado Dr. Pablo Salcedo Nadal. Caracas, 

Venezuela.  

El 13 de julio de 2018 visité la Escuela Unidad Venezuela, en Coatlinchán, Edo. De México, que sigue 

funcionando bajo la administración de religiosas católicas, allí existió el consultorio médico, que ya no 
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funciona, mas quedan lugareños que afirman haber visto en su niñez a médicos “de acento extranjero” 

prestando servicios.  
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CAPITULO VIII    

 

EL OTRO FLUJO: LOS ESTUDIANTES 

 

     “A México, patria espiritual de los hispanoamericanos” 

       Federico Brito Figueroa 

       Dedicatoria en la tesis con la que obtuvo el grado de Etnólogo por la ENAH, 1958 

       

 El Flujo de nuestro estudio coincidió y convivió intensamente durante su estancia en nuestro 

país con otro grupo de ciudadanos venezolanos que, midiendo coincidencias y divergencias, nos 

parece similar al que venimos estudiando, y aun en vías de ser exiliados: se trata de los estudiantes 

universitarios y unos cuantos preuniversitarios que vinieron a continuar sus estudios en este país. 

 

Su cuantía, identidad y vida en México, a diferencia de los exiliados, no está en absoluto 

estudiada, éste es el primer ensayo que, en una de sus partes, piensa en ellos;  su presencia constituye 

página paralela a la del grupo de nuestro estudio, y otro capítulo de la historia común de las dos 

naciones hermanas implicadas en nuestro estudio. 

 

Sentimos que este grupo de estudiantes universitarios le da al exilio venezolano de  1948-

1958 una característica singular: los otros grupos de exiliados que encontraron refugio en México 

en el siglo XX no estuvieron acompañados de un grupo paralelo tan grande de jóvenes que, aunque 

venían a estudiar, también huían del ambiente o de las consecuencias creadas o derivadas de aquella 

dictadura, y también oran opositores de ésta a la medida de sus posibilidades. 

Como decíamos en la introducción, las características que deseamos conocer de éste grupo 

son, en primer lugar, -lamentablemente de manera meramente especulativa—su número; después 

buscaremos explicar las razones de su presencia en México, a continuación  intentaremos esbozar 

su identidad social e ideológica, lo que sabemos respecto a sus actividades políticas durante su 

estancia en nuestro país, también procuraremos  descubrir su relación con el gobierno de su país y 

con los exiliados políticos, y finalmente hablaremos de su devenir tras la caída del gobierno militar. 

VIII.1  La cuantía 

En relación a este primer punto, citaremos primero las cifras encontradas sobre los 

estudiantes que salieron de su país en esa década, y lo poco que tenemos  sobre su número en 

México. 

Juzgamos necesario, antes de presentar los cálculos encontrados, decir que, según el 

Diccionario Histórico de Venezuela, la UCV tenía en 1948 6,000 estudiantes y para 1957 10,000.1376 

Otra fuente estima el número de estudiantes de educación superior que permanecía en Venezuela 

                                                           
1376 Diccionario Histórico de Venezuela, Vol. IV-134, artículo “universidades”. 
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hacia 1956 en 15 mil, pero contando el total matriculado en 6 universidades,1377 cuya mención omite 

nuestra fuente, pero que el historiador Juan Bautista Fuenmayor enlista abordando el mismo tema: 

la Universidad Central de Venezuela, en Caracas; la Universidad de Los Andes, en Mérida, la del 

Zulia, la de Valencia, más dos universidades privadas establecidas en Caracas: a partir de octubre 

de 1953 la Universidad Santa María, y dos años después la Universidad Católica Andrés Bello,1378 

a lo que quizá sumaron el alumnado de algunos institutos especializados de los que tenemos noticia, 

como el Instituto Pedagógico Nacional, creado en 1936,1379 el de algunas escuelas normales, como 

la Manuel Antonio Caro y la Gran Colombia, en Caracas, la Universidad Agrícola y Ganadera de 

Maracay,1380 la Escuela Interamericana de Agricultura en Rubio, Estado Táchira, excluyendo al 

alumnado de las diversas academias militares y seminarios católicos que pudiera tener el país. 

Pasando ahora a los cálculos de los estudiantes que salieron de Venezuela, tenemos también 

algunos datos: en primer lugar la estimación que en 1949 un diplomático mexicano en Caracas 

calculaba “en miles”1381 mientras Fuenmayor los estimaba, en 1953, apenas en “más de mil.”1382 

Tres fuentes de 1955 y 1956 coinciden en calcularlos en 7 mil: Un artículo reproducido en la prensa 

en el exilio,1383 la cifra considerada por el estudiantado venezolano “de filiación democrática” 

residente en México, expresada en la carta que envió a la Conferencia de Presidentes de América 

que se reunió en Panamá el 21 de julio de 1956,1384 y el cálculo que expresaron los mismos 

estudiantes venezolanos radicados en México en su carta a Paul Sigmund, presidente del Comité de 

Investigaciones y Averiguaciones de la Conferencia Internacional de Estudiantes, con sede en 

Leiden, Holanda1385.  

 

¡Siete mil estudiantes universitarios fuera frente a 15 mil que quedaron en el país! 

 

Mas, ¿cuántos de esos 7 mil estudiantes habrían elegido instituciones mexicanas? ¿Sería éste 

país el principal destino elegido, como lo fue en el caso de los exiliados políticos?  

Con este grupo, a diferencia de los exiliados, no nos atrevemos a afirmarlo, pues tenemos 

conocimiento de que captaron gran cantidad de esos estudiantes instituciones de Estados Unidos, de 

España y en modesta escala de Francia; y, entre los países de América Latina, si bien figura México 

siempre entre las naciones mencionadas, hemos encontrado numerosas referencias de estudiantes 

que se dirigieron a Argentina, y, en menor grado, a Ecuador, Perú, Chile y la vecina Colombia. No 

                                                           
1377DVD Tiempos de dictadura. Miramax, Caracas, Venezuela. 
1378 FUENMAYOR, Historia de la Venezuela política contemporánea, vol. X, p 79-80. 
1379 Krivoy, Ruth Lerner de Almea. 
1380Entrevista con Luis Rodríguez Campos, México, 2015. 
1381 Informe Mensual por septiembre de 1949, dirigido por Eduardo Espinosa y Prieto, Encargado de 

Negocios ad interim, dirigía al subsecretario de Relaciones Exteriores Encargado del Despacho, Caracas el 

15 de octubre de 1949. III-1131-1. 
1382 FUENMAYOR, Historia de la Venezuela política contemporánea, vol. X, p 79-80. 
1383 “Razón del Éxodo”. Venezuela Democrática, Nº3, México, junio de 1955, p. 2.  
1384 “Erguida juventud”. Venezuela Democrática, Nº9, México, junio de 1956, p. 1 y 11. 
1385 “La COSEC y el caso de Venezuela”. Venezuela Democrática, Nº9, México, junio de 1956,p. 5. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escuela_Interamericana_de_Agricultura&action=edit&redlink=1
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las hemos encontrado, pero creemos muy probable su presencia en Costa Rica, -importante refugio 

de los exiliados políticos- ni tampoco las hemos encontrado en Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, 

ni en casi toda la América Central e insular, zona donde nos parece que, considerando la situación 

política de ese momento, su estancia allí resulta poco probable. 

¿Superarían el centenar los estudiantes venezolanos que eligieron México? no tenemos duda. 

¿Sumarían varios cientos? lo creemos muy probable; ¿superarían los mil? Sentimos que 

difícilmente; la intuición nos dice que debieron ser entre 600 y mil; pues calculamos que cantidades 

un poco mayores debieron haberse dirigido a Estados Unidos y Colombia en primer lugar; a España, 

Argentina y México en segundo lugar y a Ecuador, Perú, Chile, Costa Rica y Francia en tercer 

lugar.1386  

Sabemos que Estados Unidos fue un destino muy solicitado desde la década de los cuarentas; 

hemos considerado que estudiar en Colombia debió ser lo más sencillo para éstos estudiantes-

migrantes – lo que no guarda relación con la actitud hostil de ese gobierno para con los exiliados- 

mientras que hay que considerar que estudiar en Estados Unidos, Francia y España resultaba más 

caro y, en los dos primeros casos, se añadía la dificultad del idioma. Sabemos que a España se dirigió 

un nutrido flujo, ¡sin duda había estudiantes con ascendencia y familia española! Y también sabemos 

que otro grupo numeroso se dirigió a Argentina; pero pensamos que en ese nivel estuvo la opción 

de México, país donde los estudiantes y sus familias podían ubicar a algún paisano viviendo que 

pudiera apoyarlos, siendo el país que, como vimos, captaba más artistas y sobre todo, exiliados.1387 

Por ahora solo tenemos documentada la presencia de 111 jóvenes venezolanos cursando 

estudios universitarios y a contados preuniversitarios en diversas instituciones de México entre esos 

años, desechando incluir a tres más de los que obtuvimos sólo referencias y anécdotas pero no el 

nombre; a dichos 111 estudiantes  los hemos enlistado  en el Anexo 12 de este trabajo, cuidándonos 

de repetir nombres de la lista de otros anexos. 

VIII.2  Las razones de su migración: dos entornos estudiantiles contrastantes 

 

Si bien hemos encontrado estudiantes venezolanos en México desde antes de la caída del 

presidente novelista (24 de noviembre de 1948) 1388 creemos que la principal causa que explica el 

incremento de la diáspora de este sector por el mundo fue la situación de inestabilidad –visible en 

frecuentes cierres, reaperturas y protestas de la Universidad Central de Venezuela entre 1951 y 

                                                           
1386 Hemos conversado largamente el punto con el Dr. Carlos Canache –quien compartió su exilio entre 

México y  España- juntos hicimos estos cálculos y consideraciones. También señalamos que solo logramos 

ubicar a un estudiante en EEUU en esos años: el político Henrique Salas, y a uno en Francia, José María 

Machín. 
1387 Por ejemplo, la estudiante liceísta Sonia Salcedo, según su propio testimonio, cuando comenzó a tener 

problemas con la dictadura por su actitud subversiva, fue enviada a México porque allí vivía su tía Conchita 

Gómez, esposa de Pedro Beroes. (Entrevista con Sonia Salcedo, Guadalajara 2018). 
1388 Revisamos las “Tarjetas de Identificación del Servicio de Migración” que resguarda el AGN de 

México, donde encontramos que muchos de los migrantes manifestaron venir al país por motivos de 

estudios. 
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1953- y a la fuerte represión que caracterizó a la Dictadura de los diez años ensañada 

particularmente contra los sectores político, sindical y estudiantil, situación que complicaba a ese 

sector iniciar o continuar sus proyectos profesionales; son varios los testimonios de testigos de los 

hechos que así nos lo han señalado. 

 

En “Nuestro informe mensual por septiembre de 1949”, fechado en Caracas el 15 de octubre 

de 1949, Eduardo Espinosa y Prieto, encargado de negocios ad interim de la embajada mexicana en 

Caracas, dirigía al subsecretario de Relaciones Exteriores encargado del Despacho de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores de México para decirle lo siguiente: 

no obstante que millares de venezolanos estudian en el extranjero, salvo dos o tres 

muchachos cuya situación es una absoluta casualidad tenemos que informar por el momento que no 

van a México ningunos estudiantes de este país.” (...) desde hace años se tiene perdida aquí toda idea 

de acudir a México en busca de buena educación. (...) casi nadie aquí tiene noticia de que en México 

existen centros educativos tan notables como nuestra Universidad Nacional, el Instituto Politécnico, 

y los famosos planteles médicos de México. México es un país sinceramente querido y admirado 

aquí, es un país que llena de imaginación y de sentimientos de enormes sectores de la población, de 

los cuales habría centenares de personas que podrían pasar varios años en nuestro país, estudiando 

en planteles de primer orden. Pero no hemos estado haciendo materialmente nada por dar a conocer 

esos centros, y los venezolanos entonces se dirigen a otros países. 

Y pasa a referir que, según el embajador de Estados Unidos en Caracas, tres mil jóvenes 

estudiaban en Estados Unidos. Aun cuando “México tiene a su favor todas las ventajas. Es un país 

señalado por el cariño de este pueblo, uno de los campeones de los valores iberoamericanos, ofrece 

vida barata, grandes escuelas, un pueblo amigo, el mismo idioma” y pasaba a hablar de que a México 

le convendría la presencia de estudiantes venezolanos, por el alto poder adquisitivo que tenía 

entonces la moneda venezolana… 1389 

Mas dos años después el panorama era muy distinto, los choques entre los estudiantes y las 

fuerzas del gobierno se hacían cada vez más graves; el 1 febrero de 1952, el encargado de Negocios 

a.i. José Muñoz Zapata, escribía al secretario de Relaciones Exteriores un informe acompañado de 

un recorte periodístico, el cual menciona: 

  Me permito informar a usted que, a raíz de los disturbios ocurridos en la Universidad Central 

de Venezuela a fines de septiembre anterior, apenas iniciado el año escolar 1951-1952, se constituyó, 

por Decreto de 17 de octubre, un Consejo de Reforma presidido por el Sr. Dr. Julio García Álvarez. 

Como resultado de las investigaciones practicadas por dicho Consejo, se consideró 

conveniente dictar un acuerdo por el cual se suspende durante tres años lectivos a 9 estudiantes 

caracterizados por sus actividades subversivas y durante un año a numerosos alumnos cuya 

responsabilidad fue calificada de menor grado. 

 

Asimismo, con fecha 30 de enero anterior fue dictado un Acuerdo para facilitar la 

reanudación de las actividades docentes de dicho Instituto Educativo, las cuales se encontraban 

                                                           
1389 Informe Mensual por septiembre de 1949, dirigido por Eduardo Espinosa y Prieto, Encargado de 

Negocios ad interim, dirigía al subsecretario de Relaciones Exteriores Encargado del Despacho, Caracas el 

15 de octubre de 1949. AGE, III-1131-1. 
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suspendidas. El año escolar, pese a la larga interrupción sufrida, finalizará el 30 de septiembre de 

1952. (...)  

 

Adjunto al presente me permito remitir a usted, (...) un recorte del diario “El Nacional” 

correspondiente al día de ayer, que reproduce en su totalidad los tres Acuerdos mencionados. 

 

 Numerosos estudiantes se han acercado constantemente a esta embajada a fin de conocer las 

posibilidades de continuar sus estudios en México. A pesar de que, según información obtenida por 

esta embajada, el periodo de inscripciones de la UNAM finalizó el día de ayer, varios de dichos 

estudiantes han logrado obtener cupo en la misma, por gestiones diversas. Numerosos compañeros 

suyos han logrado ser admitidos en la República Argentina. 1390 

 

El 23 de febrero de 1952, el mismo Muñoz Zapata, escribía un oficio confidencial al 

Secretario de Relaciones Exteriores de México, donde exponía: 

 

Me permito informar a usted que, las actividades del Consejo de Reforma de la Universidad 

Central de Venezuela, lejos de producir la normalización de las labores docentes de dicha institución, 

han resultado en la suspensión de las mismas por el resto del año lectivo (...). Dicho acuerdo, que 

pudiera parecer excesivamente drástico, no es sino consecuencia lógica de la emigración en masa del 

alumnado; varios cientos de estudiantes se han dirigido a la Universidad de Buenos Aires y un grupo 

también numeroso ha obtenido admisión en Santiago de Chile, Lima, Bogotá y en planteles 

norteamericanos. Hasta la fecha 12 estudiantes han logrado ser admitidos en la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

  

 Y concluía informando que numerosos catedráticos habían sido expulsados y “numerosos 

estudiantes habían sido reducidos a prisión, lo cual se señalaba como la causa principal del 

descontento reinante. Un grupo de estudiantes fue arrestado al tratar de presentar un pliego petitorio 

al Ministerio de Educación,1391 lo que aumentó el descontento, y que la situación en la Universidad 

del Zulia también irregular, y no sabía cómo estaban las condiciones en la de Los Andes, y concluía 

“El alto valor de la moneda venezolana hará que los estudiantes emigrados disfruten de relativa 

comodidad en los países que los han admitido, no careciendo de interés considerar la actitud que 

asumirán al comparar el medio ambiente de dichos países con el que prevalece en Venezuela.”1392 

 

 Rómulo Betancourt aporta información de los hechos:  

 

Esas incontables escaramuzas entre los cuerpos represivos del Gobierno militar y el 

estudiantado dejaron siempre saldos de universitarios heridos, golpeados, encarcelados y deportados. 

Y no se circunscribieron a la Universidad Central (...) Las Universidades de Mérida y Maracaibo 

también fueron asiento de esa pugna de irreconciliables. En la de Mérida hubo, a mediados de 1950, 

una disidencia particularmente grave entre el estudiantado y las autoritarias jerarquías del claustro, 

imbuidas (...) de los mismos métodos implantados por la tiranía (...) Y lo demostraron 

                                                           
1390 A.G.E. Expediente III-1261-3. 
1391 José Muñoz Zapata, encargado de negocios a. i. , en su comunicado del 23 de febrero de 1952, enviado 

al secretario de Relaciones Exteriores, AGE, Expediente III-1261-3. 
1392Oficio Confidencial enviado el 23 de febrero de 1952 al Secretario de Relaciones Exteriores de México 

por el Encargado de Negocios de México en Caracas a.i. José Muñoz Zapata. A.G.E. Expediente III-1261-3. 
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expresivamente al solicitar la ocupación de las aulas por la Guardia Nacional. Un estudiante fue 

gravemente herido, con bala de fusil; otros encarcelados, y la Universidad fue clausurada por varios 

meses. 1393 

 

Y sigue mencionando que esa rebeldía estudiantil se manifestó en dos documentos dirigidos 

al presidente de la junta; uno el 18 de diciembre de 1950 y otro el 12 de junio de 1951. Y sigue: 

 

Las universidades fueron clausuradas, pero como medida provisional y el 30 de enero de 

1952, el presidente del Consejo de Reforma anunció, en discurso radial, que serían abiertas el 

próximo 7 de febrero. Dijo más: que 9 estudiantes habían sido expulsados de la Universidad por 3 

años y 128 por un año. Y concluyó, expresando en el estilo policial típico del régimen, con el anuncio 

de que se cerrarían definitivamente las Universidades si nuevos brotes de rebeldía estallaban en 

ellas.1394 

 

Betancourt continúa refiriendo la protesta docente al Decreto 321 “cercenador de la 

autonomía universitaria”, signada por más del 80% de los docentes; su propósito de renunciar a sus 

cargos si no se modificaba ese decreto, el fallido intento de reapertura de clases el día fijado por el 

escasísimo número de estudiantes y maestros en diversas facultades, y la protesta de la Unión 

Latinoamericana de Universidades dirigida a la Junta de Gobierno, suscrita por los Rectores de las 

Universidades de México, Guatemala, y Panamá. También lo hicieron los claustros universitarios 

de La Habana, Santiago de Cuba y San José, además de profesorados y asociaciones estudiantiles 

de buena parte de nuestra América. Ante tal situación la máxima casa de estudios del país fue 

clausurada de nuevo el 2 de febrero de 1952. Sería reabierta hasta septiembre de 1952…1395  

 

Y en febrero de 1953, al acercarse la X Conferencia Interamericana, el gobierno decidió que 

la asamblea continental sesionaría en las instalaciones de la recién inaugurada Ciudad Universitaria 

de Caracas, la cual, en consecuencia, fue declarada “Zona Militar”.1396 

Juan Bautista Fuenmayor, en el Capítulo IV correspondiente a 1953, expone su versión de 

los hechos: 

 
Como consecuencia de los trastornos políticos sufridos por el país en los últimos años, las 

Universidades existentes, la Universidad Central, la de Mérida, la del Zulia, y por último, la de 

Valencia, habían venido padeciendo de interrupciones periódicas, sobre todo las de Caracas y Mérida. 

(...) las suspensiones se sucedían a cada momento, hasta culminar con el cierre de la primera de ellas 

por tiempo indeterminado. La consecuencia inmediata de tal situación fue el éxodo de un crecido 

número de estudiantes hacia el exterior, en busca de un lugar donde poder continuar en paz sus 

estudios. Se calcula en más de mil dicho número, la mayor parte de los cuales se dirigieron a institutos 

de educación superior en países de América Latina (...) Así pues, se vieron colmadas con estudiantes 

venezolanos las universidades de Buenos Aires, Quito, México y otras capitales. 1397 

 

                                                           
1393 BETANCOURT, Venezuela política y petróleo, p. 514. 
1394 BETANCOURT, Venezuela política y petróleo, p. 517. 
1395 BETANCOURT, Venezuela política y petróleo, p. 607. 
1396 BETANCOURT, Venezuela política y petróleo, pp. 519-521. 
1397 FUENMAYOR, Historia de la Venezuela política contemporánea, vol. X, pp. 79-80. 
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Y pasa a mencionar que ante la demanda, surgieron las primeras universidades privadas, el 

19 de octubre de 1953 abrió sus puertas la Universidad Santa María, y dos años después la 

Universidad Católica Andrés Bello, ambas con el alivio y el apoyo de la dictadura. 

 

La Secretaría de Relaciones Exteriores envió al Rector de la UNAM, Luis Garrido, copia del 

oficio y del recorte periodístico que enviara Muñoz Zapata, a lo que respondió el Rector con una 

carta a José Lelo de Larrea, Oficial Mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fechada el 5 

de marzo de 1952, en la que le dice: 

Me es grato acusar recibido de su atento oficio número 501314, girado con fecha 9 de febrero 

último por la Dirección General del Servicio Diplomático, por el que me he enterado de las 

actividades realizadas por el Consejo de Reforma de la Universidad Central de Venezuela. 

 

Sobre el particular me permito informar a usted que esta Universidad ha estado recibiendo en su seno 

a estudiantes venezolanos. 1398 

 

El flujo de estudiantes a la máxima casa de estudios debió ir en incremento, pues el 9 de 

diciembre de 1955, el Rector se acercaba al embajador venezolano en México a fin de “conocer la 

organización de la educación superior en su país a fin de poder establecer una equivalencia de 

estudios y grados universitarios” y preguntaba en cuantos años consistía la educación primaria, la 

secundaria, en cuantos se obtenía el grado de bachiller, cuantos años se requerían para ingresar en 

una escuela universitaria, la escala de calificaciones y calendario escolar.1399 

Mas el 16 de febrero de 1956, ocurrió uno de los choques que generaron más indignación 

dentro y fuera de Venezuela: la toma de los liceos “Fermín Toro”, “Andrés Bello” y de la Escuela 

Normal “Miguel Antonio Caro” por parte de diversos cuerpos represivos del gobierno militar. Ante 

el desigual enfrentamiento los estudiantes Gilberto Morillo, José A. Laurent y Luis Prieto Oliveira 

fecharon en México, el 25 de febrero de 1956, la nota que fue publicada al día siguiente en “El 

Popular”, de la capital de la república, donde comentan: “Los estudiantes venezolanos refugiados 

en México consideran indispensable informar a la opinión pública mexicana acerca de la masacre 

cometida por la dictadura (...) contra el estudiantado de los Liceos Fermín Toro y Andrés Bello, de 

la Escuela Normal “Miguel Antonio Caro” y otros institutos de la ciudad de Caracas.” 

Y pasaba a informar que desde el 16 de febrero el estudiantado inició una protesta pacífica 

contra los exámenes fijados arbitrariamente, y calcula que, ante la resistencia estudiantil, que 

pretendía impedir la entrada de los uniformados a los planteles, las fuerzas represivas dispararon 

sus armas de fuego, arrojando la trágica jornada “varios estudiantes muertos, veintenas de heridos 

y más de 300 jóvenes secuestrados en las cárceles “Modelo” y “El Obispo” de Caracas, de donde 

estaban siendo trasladados a cámaras de tortura, y sigue: 

                                                           
1398 Carta enviada por el Rector de la UNAM, Dr. Luis Garrido, a José Lelo Larrea, Oficial Mayor de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, 5 de marzo de 1952, A.G.E., Expediente III-1261-3. 
1399 País: México, expediente 303, 1955, Caja 8 y 9, tramo 2, módulo 14-B, Bóveda I. 
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ha cerrado por decreto los liceos afectados y extendido a ellos el régimen de rehenes 

prevaleciente en todo el país: sólo serán readmitidos los alumnos cuyos padres garanticen con su 

persona la conducta futura de los representados.” 

Profundamente conmovidos por la tragedia que enluta al pueblo de Venezuela, consignamos 

nuestra enérgica protesta contra los autores del crimen, hacemos llegar nuestra fraternal condolencia 

a los familiares y compañeros de los mártires y pedimos al estudiantado y pueblo de México el 

testimonio de su generosa voz solidaria. 1400 

 Una idea de la situación pueden darla algunos párrafos de la carta que envió desde su exilio 

en Chile el ex Rector de la UCV, Doctor Rafael Pizani al Presidente del Consejo Ejecutivo de la 

Unión de Universidades Latinoamericanas, en la que describe la situación de la educación superior 

en su país, demandándole su apoyo: 

 Desde el año 1951, con la derogación arbitraria del Estado Orgánico de las Universidades, 

derogación unánimemente protestada por la Universidad Central de Venezuela, el despotismo militar 

venezolano viene desafiando impunemente el sentimiento y la docencia universitaria del Continente 

al encarcelar, perseguir y expulsar del país a Profesores y estudiantes; al eliminar todo rastro de 

autonomía universitaria; al suprimir a los estudiantes en los Organismos Directores de las 

Universidades (...) al desconocer el principio de la libertad de catedra y de información y cultura; y, 

entre otras muchas actitudes características, el corromper a muchos universitarios convirtiéndolos en 

espías de sus propios compañeros.1401 

 Una constante que encontramos en los anónimos artículos que publicó durante los años 

1955-1957 Venezuela democrática es que el gobierno militar se había trazado como política 

educacional un proyecto elitista; la educación debía ser para las clases que podían pagarla…   

 Ejemplo de esa afirmación es el ya citado artículo Razón del Éxodo, donde explicaba las 

causas de la diáspora: “Además de la violenta represión iniciada en 1952, la política de transformar 

la Universidad en monopolio de las clases pudientes juega un papel determinante en el incremento 

del éxodo. A un padre de familia del interior de la República le resulta más barato mantener a un 

hijo en las universidades de México o Buenos Aires que en las de Caracas, Mérida o Maracaibo. 

“El Nacional” de 16 de junio incluía un convincente reportaje sobre la difícil situación de los 

alumnos pobres que aún permanecían en las Universidades venezolanas.1402 

Un año después, ya madurado el incidente, la prensa en el exilio reordenaba los hechos: 

 La UCV no solo ha visto rasgarse su autonomía sino que ha estado clausurada durante los 

años 52, 53 y 54, (...) La Universidad de Mérida supo, en el año 51 de la violación de su recinto al 

verse penetrada por pelotones de la Guardia Nacional con un saldo de varios heridos (...) y hace 

solamente pocos meses, el 16 de febrero de este año, la Policía Militar de Caracas arremetió a fuego 

abierto contra los estudiantes de los liceos Fermín Toro, Andrés Bello y la Escuela Normal Miguel 

                                                           
1400 “La prensa de México refleja la más amplia y enérgica protesta”, Noticias de Venezuela..., año V, n°47, 

marzo de 1956, pp. 5 y 6. 
1401 “LA UNIVERSIDAD INTERVENIDA”. Venezuela Democrática, edición facsimilar nº14, México, 

agosto de 1957, p.2. 
1402 “Razón del Éxodo”. Venezuela Democrática, ” nº3, México, junio de 1955, p. 2  Con esta afirmación 

coincide la opinión de uno de nuestros entrevistados, el médico Nelson Martínez Toro. 
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Antonio Caro, por el simple hecho de que protestaron contra la fijación inconveniente de unas fechas 

de exámenes.1403 

Al año siguiente, mediados de 1957, la prensa en el exilio anunciaba que la dictadura 

clausuró el Instituto Pedagógico Nacional, sustituyéndolo por la facultad de Ciencias de la 

Educación en la Universidad, y explica “La desaparición del Instituto corresponde a la estructura 

oligárquica que se le ha venido dando a la educación a partir de 1948. La Dictadura no podía 

perdonar que de sus aulas egresaran profesores con sentido social, identificados con el pensamiento 

liberal (...) Solo quienes puedan costeársela tendrán derecho mañana a profesar en nuestro país.”1404 

 En contraste con esa situación que privaba en Venezuela, debemos recordar que en el país 

de destino reinaba una estabilidad política desde hacía décadas, las últimas inquietudes estudiantiles 

de las que tenemos noticias se remontaban a 1929, cuando se concedió a la Universidad Nacional 

su autonomía y hubo elecciones que generaron inconformidades. 

  Mas veinte años de estabilidad habían generado mejorías también para la educación; 

limitándonos al campo de la medicina opinaba un testigo de los hechos, el médico Rafael José Neri:  

En el aspecto intelectual, el México de los años cincuenta lucía más en la capital, como en 

todos nuestros países cuya provincia debía de conformarse a veces sólo con lo indispensable. El nivel 

de la educación superior en Ciudad de México era muy satisfactorio, y la medicina se encontraba a 

excelente nivel, tanto en la enseñanza como en la asistencia médica y con más a desear en la 

investigación. La política de institutos especializados (...) constituyeron en México un positivo salto 

adelante en el desarrollo de la ciencia médica. (...) En sus institutos y con la orientación de ellos, se 

han formado en estudios de postgrado muchos, muchísimos médicos venezolanos (...) En 

condiciones muy satisfactorias se encontraban también las Facultades del área humanística, que se 

habían beneficiado con la incorporación en ellas de muchos talentos experimentados y brillantes, 

exiliados de la España fascista (...) Todas las demás instituciones de educación superior se abrieron 

también de manera espontánea a los estudiantes venezolanos, en especial la Universidad Nacional 

Autónoma de México, la UNAM, uno de cuyos graduados es el actual Embajador de venezolano, 

Germán Carrera Damas, 1405 

 Otras ramas del conocimiento, sobre todo la medicina, las humanidades y el derecho 

se beneficiaron de otra ventaja: creemos que el Exilio republicano español dotó de magníficos 

maestros a las instituciones mexicanas más que a las de ningún otro país del continente, aporte del 

que tuvimos idea tras revisar la obra coordinada por los doctores Agustín Sánchez Andrés y Silvia 

Figueroa, De Madrid a México, el exilio español y su impacto sobre el pensamiento, la ciencia y el 

sistema educativo mexicano.1406 

                                                           
1403 “Libros y dictadura”. Venezuela Democrática  nº9, México, junio de 1956, p. 11 y 12. 
1404“Clausura del Instituto Pedagógico“Venezuela Democrática nº13, México, junio de 1957, p. 2 
1405 Neri, La embajada que llegó del exilio, pp. 35-37. 
1406 Agustín Sánchez Andrés y Silvia Figueroa (coords.) De Madrid a México, el exilio español y su impacto 

sobre el pensamiento, la ciencia y el sistema educativo mexicano. Madrid, 2001, Comunidad de Madrid, 

UMSNH, 391 pp. 
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Sumado a lo anterior hay que recordar que en las instituciones públicas del país 

revolucionario la cuota que pagaban los estudiantes cada año era sumamente accesible, sumado a 

que, en el caso de los estudiantes de medicina,  se les daba todo tipo de apoyos.1407 

VIII.3 Identidad social e ideológica 

Según todas las opiniones consultadas, este sector vivía exclusivamente del dinero que les 

enviaban sus familias de Venezuela, cantidad que “rendía bastante” al estar el bolívar muy bien 

cotizado en comparación con el peso mexicano. Además todos ellos, al arribar al país, asumían 

tácitamente la exigencia oficial de no desempeñar actividades laborales remuneradas,1408 por lo que 

resulta claro que pertenecían a familias capaces de costearles los trayectos y la manutención en el 

exterior. Mas pensamos que pocos debieron ser de clase acomodada, pues suponemos que éstos 

últimos o preferían quedarse en Venezuela –ya sea en las universidades públicas, ya sea en las recién 

creadas instituciones privadas- o, en caso de elegir estudiar fuera, preferían destinos con mayor 

reconocimiento social en su clase, como Estados Unidos o Europa, sin preocuparles que fueran más 

caros. Pensamos que los  estudiantes venezolanos en México pertenecían a familias de clase media, 

con empleos bien remunerados.  

 

A consecuencia de lo anterior, no tenemos noticia de que alguno de ellos haya pasado 

grandes penalidades económicas, como sí las tenemos de los exiliados. 

Los estudiantes, al ser en término medio de una a dos décadas más jóvenes que los exiliados, 

vinieron en general solteros. 

 

 Pasando al tema de la ideología política ¿tenían estos estudiantes una posición crítica hacia 

los gobiernos de la Dictadura de los Diez Años o una opinión encomiosa?   

 

Las evidencias que hemos encontrado nos permiten afirmar que la mentalidad de este sector 

también era crítica al régimen imperante en su país. 

 

Imaginamos que el hecho de haber cursado estudios en aquel ambiente tenso, y haber tenido 

que interrumpirlos por la situación política en la universidad Central, en de la Mérida, en los liceos 

caraqueños o en la Escuela Normal “Miguel Antonio Caro”, en esos momentos dramáticos de 

detenciones, manifestaciones, enfrentamientos, los hacía proclives a ser críticos de aquel gobierno, 

suposición que confirmamos al escuchar a diversos testigos del momento que hemos tenido 

oportunidad de entrevistar; a los testigos a los que les preguntamos por su posición ante aquel 

gobierno, ni uno dijo haber sido partidario de éste1409;   ante lo cual nos atrevemos a decir que 

                                                           
1407 Testimonio de Pablo Salcedo Nadal y Teresa Ramos Aponte. 
1408 Tal es la opinión de nuestros entrevistados Saíd Raydán, Pablo Salcedo, José Francisco Marcano Mata, 

Cleria Varela Rico, y Nelson Martínez Toro, los tres últimos pertenecientes al grupo de estudiantes sin 

problemas políticos, que vinieron a México a continuar sus estudios. 
1409 Planteamos la pregunta a Pablo Salcedo Nadal, Pablo Pulido, Sonia Salcedo y Cleria Varela. Testimonios 

que esperamos publicar próximamente. 
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también fueron, en términos generales, sus detractores, aun cuando, obviamente, en lo individual 

eran menos celebres o visibles que los exiliados. 

 

A pesar del difícil entorno que privaba en Venezuela, en este grupo, salvo excepciones que 

vamos a mencionar, no había perseguidos políticos; encontramos que los estudiantes rara vez 

militaban en partidos políticos, no sufrían persecución personal, su presencia allá no ponía en peligro 

a los gobiernos de la década mencionada. 

 

El médico José Rafael Neri, en la lista de exiliados que incluye en su libro, incluye los 

nombres de varios estudiantes: Lermit Díaz Lugo, José Gabriel Méndez Aponte, Carlos Moratinos, 

Said Raidán, Hernán Salcedo y Pablo Salcedo Nadal. Y nos dijeron haber sufrido persecución 

política Lilia Henríquez, Said Raidán, Pablo Salcedo Nadal, Pablo Pulido y Sonia Salcedo. De hecho 

sobrevive en la memoria de varios testigos de los hechos que Juan Miguel Thula Campos y José 

Méndez Aponte, estaban acusados por el régimen dictatorial de haber colocado una bomba en el 

monumento a Colón de Caracas con el fin de asesinar a Pérez Jiménez…1410 

 

Y, en cuanto a líderes, hemos encontrado que lo eran Eduardo González Reyes, Presidente 

de la Federación de Centros Universitarios de la UCV -quien estuvo en Guasina- 1411 Jesús 

Villavicencio, quien también ocupó dicho cargo y militaba de AD1412 y Pedro Miguel Pareles, 

Presidente del Centro Estudiantes de Economía de la UCV.1413 

 

También hemos encontrado que algunos estudiantes eran estudiantes de verdaderos 

enemigos del régimen, tal es el caso de Teodolindo Rodríguez –sobrino de Valmore Rodríguez1414- 

y Tulio Carnevali, primo de Alberto Carnevali... 

 Algunos estudiantes sumaban a su desarrollo académico actividades políticas, mientras otros 

solían expresar su respaldo sólo con su mera presencia en dichos actos. 

 

 El 23 de noviembre de 1955, un grupo de estudiantes de esa procedencia denunciaron ante 

la División de Derechos Humanos de la ONU las reiteradas violaciones a los derechos humanos por 

parte de la dictadura que gobernaba su país, firmaban dicho documento Manuel Alfredo Rodríguez, 

Eduardo González Reyes, Gilberto Morillo, J.M. Thula Campos, César Rondón, José Gabriel 

Méndez Aponte, Carlos Moratinos, Lilia Henríquez, Víctor Rafalli, Jesús Sanoja, Porfirio Gómez, 

Pedro Laprea, Eduardo Planchard y Guillermo Bessembel. Logrando que la XII Sesión de la 

Comisión de Derechos Humanos considerara su denuncia.1415 Donde pedían al organismo “realizar 

                                                           
1410 Entrevista con el Dr. Sayd Raidán, Caracas 2018. 
1411 Venezuela Democrática, año III, Nº15, México, septiembre de 1957, pp. 16-13. AGE. 
1412 Entrevista con el Dr. Carlos Canache Mata, Caracas 2018. 
1413 “Entrevista con Pedro Miguel Pareles”, Noticias de Venezuela..., n°11 y 12, julio de 1952, pp. 12-13. 
1414 Entrevista con el ing. Frencisco Marcano Mata, Guadalajara, Jalisco, diciembre de 2015. 
1415 “La ONU y los Estudiantes”. Venezuela Democrática nº7, México, noviembre-diciembre de 1955, p. 

11-12. 
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todas las gestiones convenientes ante el Gobierno venezolano, a fin de que desaparezcan y no 

vuelvan a suceder.” 1416 

Cuando en México cundió la noticia de que el gobierno  militar reprimió a los estudiantes 

de los Liceos Fermín Toro, Andrés Bello y de la Escuela Normal Miguel Antonio Caro, fueron 

diversos los mensajes, como el publicado el 25 de febrero de 1956, donde expresaron: “En nombre 

de la Federación Estudiatil Universitaria de México expresamos a los compañeros estudiantes de 

Venezuela nuestra fraternal palabra solidaria y el apoyo moral que su comportamiento exige de 

quienes, como ellos, somos las reservas morales de nuestros pueblos, respaldo que significa repudio 

a quienes ultrajan y desgobiernan a la patria de Bolívar.” Y en un telegrama dirigió a dictador 

expresaban: “En nombre del estudiantado mexicano expresamos nuestra protesta por asesinatos y 

atropellos dignidad humana estudiantes venezolanos. Solicitámosle libertad compañeros 

secuestrados.” 1417 

Venezuela Democrática – que desde su primer número afirmaba en su Definición: “Esta 

publicación tiene un objetivo concreto: luchar contra la dictadura implantada en Venezuela. Para 

ello utilizará como medio una labor de información, de orientación y adiestramiento intelectual y 

moral, dirigida especialmente a los venezolanos que se encuentran en el destierro o que han debido 

abandonar el país por causas relacionadas con su régimen policiaco, como es el caso de numerosos 

estudiantes.” 1418publico diversos mensajes dirigidos al gobierno usurpador por parte del 

estudiantado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la Federación Estudiantil 

Universitaria, de diversas facultades de la UNAM.  Una carta de 1956 dirigida al propio dictador 

dice: 

Jóvenes mexicanos protestamos en acto del 21 de febrero contra flagrantes violaciones 

ordenadas Gobierno de Usted dirige a estudiantes Liceo Fermín Toro y Escuela Normal Miguel A. 

Caro que luchan mejores condiciones de estudio. Pedimos libertad detenidos. (...) 

El acto a que se refiere el cablegrama fue realizado el 21 de febrero en el local de la Escuela 

Normal Superior, a invitación de las siguientes organizaciones: Confederación Jóvenes Mexicanos, 

Comité Ejecutivo de la Sociedad Alumnos de la Esc. Normal Superior, Comité Ejecutivo de la 

Sociedad Alumnos de la Academia de la Danza Mexicana, Comité Ejecutivo de la Sociedad Alumnos 

de la Esc. Prevocacional 3, Comité Ejecutivo de la Soc.  Alumnos de la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas (IPN), Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos de Casas Unidas (IPN), Comité 

Ejecutivo de la Sociedad Alumnos de la Esc. Superior de Comercio y Administración, (IPN), Comité 

Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Superior de Maestros (Dep. Mixto), Comité 

Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Superior de Maestros (Dep. Varones), Sociedad 

de Alumnos de la Escuela de Pintura y Escultura “La Esmeralda”, Club Deportivo Cuitzeo.1419 

                                                           
1416 “Los estudiantes desterrados se dirigen a la ONU”, Noticias de Venezuela..., año V, n° 46, enero-

febrero de 1956, p. 3. 
1417 “Cunde la protesta en todos los sectores por el derramamiento de sangre estudiantil en Venezuela” 

Noticias de Venezuela..., año V, n°47, marzo de 1956, pp. 4 y 5 
1418 “Definicion”, Venezuela Democrática, edición facsimilar, año I, Nº1, México, abril de 1955, p. 1 y 7. 
1419“Solidaridad de politécnicos mexicanos” Noticias de Venezuela..., año V, n°47, marzo de 1956, p.8. 
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Ese mismo año, en ocasión de  la conferencia de presidentes de América que se reunió en 

Panamá en 21 de julio de 1956, el estudiantado venezolano “de filiación democrática” residente en 

México envió una larga y detallada misiva en la que les exponían los atropellos del gobierno militar 

de su país a los estudiantes, señalaban que el gobierno era el culpable de que 7 mil estudiantes 

venezolanos estuvieran fuera del país y los instaba a manifestar su repudio a los dictadores Pérez 

Jiménez y “el impúdico Somoza” “Y nosotros, que junto con los demás jóvenes de Americanos 

sentimos herederos del pensamiento libertario bolivariano, delegamos en ustedes nuestra parte de 

representación para que valga plenamente frente a la usurpada por los bárbaros.” Signaban la misiva 

sus “hermanos de pensamiento y acción” Gilberto Morillo, Regulo Briceño, Eduardo González 

Reyes, Cesar Rondón, Luis Prieto Oliveira, Leonardo Ocanto, Juan Miguel Thula Campos, José G. 

Méndez Aponte y Luis Enrique Aguilar.1420 

En mayo de 1957 existía el Centro Estudiantil Venezolano en México, el que conmemoró el 

segundo aniversario de la muerte de Andrés Eloy Blanco, la noche del 23 de ese mes de 1957.1421 

 El 5 de julio de 1957 el estudiantado venezolano residente en la capital mexicana imprimió 

una hoja con la egregia imagen del Libertador, junto con el texto siguiente: 

 Los estudiantes venezolanos residentes en México rinden el 5 de julio, día de la Declaración 

de la Independencia de VENEZUELA, su fervoroso homenaje al Libertador SIMÓN BOLIVAR, y 

piden al Gobierno de su país el restablecimiento de las libertades públicas: la elección del Presidente 

de la República para el próximo período constitucional, de acuerdo con el principio del sufragio 

universal que establece la Constitución Nacional; la libertad de todos los detenidos políticos; el 

regreso de todos los exiliados; el cese de las persecuciones, torturas y vejámenes contra la ciudadanía 

por parte de la Seguridad Nacional; la defensa de los intereses del país frente al capital extranjero, 

en síntesis, el respeto de los derechos humanos y políticos de los venezolanos y el cumplimiento de 

las leyes de la República. 1422 

Mas ese día tuvo lugar hubo un incidente entre dicho estudiantado y la representación oficial 

del país, la que ocasionó la detención de dos jóvenes adecos: Régulo Briceño y Fernando Pagés; 

algunos estudiantes reseñaron a Venezuela Democrática su versión de los hechos: 

 los estudiantes venezolanos fuimos a depositar una ofrenda floral al pie del monumento al 

Libertador, previa licencia obtenida de las autoridades (...) El acto de desarrollaba normalmente 

cuando hizo irrupción el señor Angarita Arvelo rodeado de funcionarios mexicanos y de la embajada, 

pero también de pistoleros privados de los que se hace acompañar ordinariamente. 

 La actitud de éstos y la del propio Angarita asumió de inmediato un aire de provocación, 

pues a la interrupción al orador (...) se agregaron por parte del representante (...) exhibiciones de 

impaciencia y reprobación y una acalorada instancia pidiendo que la policía despejara el lugar 

retirada la corona ya colocada. 

 Las respuestas fueron las verdades gritadas al indigno funcionario. 

                                                           
1420 “Erguida juventud”.  Venezuela Democrática.nº9, México, junio de 1956, p. 1 y 11. 
1421 “Disciplina y fe”.  Venezuela Democrática.nº12, México, mayo de 1957, Primera Plana. 
1422 Venezuela Democrática, n°13, junio de 1957, Primera Plana. 
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 Es de advertir que la solicitud de Angarita fue complacida en el punto más objetable: la 

ofrenda floral nuestra, solo llevaba la inscripción Estudiantes Venezolanos, fue secuestrada por los 

agentes al servicio de la embajada y no sabemos la suerte que haya corrido. 1423 

El 13 de diciembre de 1957, el Lic. Alfonso M. Moreyra, Jefe de la Oficina de Gobierno de 

la Dirección General de Gobernación,  dirigió al Secretario de Gobernación el siguiente oficio: 

En escrito de fecha 10 del presente, el c. Rómulo Henríquez, N., dice a esta Oficina: 

En nombre de un grupo de estudiantes venezolanos radicados en esta ciudad, me dirijo a 

usted con el objeto de solicitar autorización para la realización de una manifestación de carácter 

público. Dicha manifestación se haría como expresión de nuestro apoyo al artículo 104 de la vigente 

Constitución Venezolana, el cual pauta elecciones libres para la escogencia de los Poderes Públicos. 

Nuestra manifestación partiría de la Glorieta Washington, el día 14 de los corrientes a las 11 a.m., 

concluyendo frente a la sede de la Embajada de nuestro país. 1424 

A las pruebas mencionadas podríamos añadir el testimonio de diversos testigos de los 

hechos; hemos escuchado los testimonios de varios de ellos donde rememoran sus actitud insumisa 

ante la dictadura –Sonia Salcedo, Pablo Salcedo- y podemos citar el de la entonces estudiante Cleria 

Varela, quien responde a nuestra pregunta “¿cómo era el ambiente en la Universidad?  

Seguido nos decían, cayó fulano, cayó mengano, dejaba de ir algún compañero o algún 

maestro, había peleas como las de ahora (…) Después cerraron la Universidad, no se sabía hasta 

cuando, fue entonces cuando Elsa y otros compañeros me dijeron que se venían a estudiar a México, 

a Morelia, particularmente, pues habían conseguido que les dieran oportunidad de ingresar a la 

universidad. Yo sin ser perseguida, pero por estar muy identificada con mis compañeros en contra 

de la dictadura que ya era un hecho me alboroté. 1425 

VIII.4 El estudiantado venezolano de la Universidad Michoacana  

No creemos equivocarnos al afirmar que la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo fue la institución del mundo que más reconoció y prodigó homenajes a los méritos de las 

figuras señeras de nuestro estudio, relación no tomada en cuenta hasta ahora por los estudiosos. 

 La relación de la institución con los disidentes venezolanos había iniciado en los primeros 

años de la década de los veintes, cuando dos opositores a la grotesca dictadura de Juan Vicente 

Gómez, los médicos Manuel Antonio Pulido Méndez y Miguel Zúñiga Cisneros, cursaron estudios 

en esa institución. Pulido Méndez llegaría a ser, con los años, “Presidente” del estado Táchira, 

Rector de la Universidad de los Andes -en la Mérida de Venezuela- diplomático y personaje de 

nuestro grupo de estudio, mientras Zúñiga –quien se tituló de médico en 1924, fue Director de 

                                                           
1423 “Provocación Diplomática”. Venezuela Democrática nº13, México, junio de 1957, p. 12 y 9 
1424 Carta del Lic. Alfonso M. Moreyra, Jefe de la Oficina de Gobierno de la Dirección General de 

Gobernación de la Secretaría de Gobernación al Secretario de Gobernación, 13 de diciembre de 1957. En 

Archivo de la SRE de México Genaro Estrada, CM. III-1805-9. 
1425 CERVANTES VARELA, “El exilio venezolano en México en los recuerdos de una protagonista” p. 3. 
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asistencia social a nivel nacional, senador y “Presidente” del estado Portuguesa y encargado del 

Ministerio de Sanidad…1426 

Posteriormente la Universidad de San Nicolás fue la primera en otorgarle un Doctorado 

Honoris Causa a don Rómulo Gallegos, en 1943, y la única en conferírselo a Andrés Eloy Blanco, 

diez años más tarde… 

Esa relación de nuestra institución con esos personajes explica, en la opinión de algunos de 

nuestros entrevistados, por qué dirigieron sus pasos inicialmente a esta institución; según el 

testimonio de uno de los 13 primeros estudiantes venezolanos incorporados a la Universidad 

Michoacana en 1952, el doctor Pablo Salcedo Nadal, la inserción de su grupo a esa casa de estudios 

tuvo origen en la relación entre Andrés Eloy Blanco y las autoridades de la Universidad 

Michoacana, cuando el poeta, en sus frecuentes visitas e intervenciones en la institución, debió 

comentarles que el estudiantado venezolano vivía una situación difícil,1427 lamentablemente, no 

hemos encontrado ninguna prueba documental que respalde tal afirmación. 

 

Este grupo tuvo pronta relación de cercanía y amistad con don Rómulo Gallegos, quien vivía 

en Morelia cuando arribó el primer grupo. El doctor Neri, tras describir el ambiente festivo y la 

original cultura del país de acogida, refiriéndose a  Morelia dice: “En la misma ciudad, la 

Universidad abrió sus puertas complacida y fueron muchos nuestros estudiantes que lograron 

continuar los estudios superiores, hasta obtener el grado correspondiente”.1428 

 

El primer grupo de estudiantes venezolanos que se incorporó a la UMICH se matriculó en 

julio de 1952, eran 12; para documentar la existencia, presencia y actividades de ese grupo tenemos 

numerosas pruebas: a la memoria oral de tres de nuestros informantes podemos sumar declaraciones 

de personalidades, publicaciones periódicas y documentos de archivo, que aquí presentamos: 

 

La primera de las evidencias encontradas es la fotografía que una miembro de ese grupo, 

Cleria Varela Rico, explicó con su puño y letra a su familia: “Esta es la colonia venezolana, residente 

en Morelia, Mich. Somos doce: diez muchachos estudiantes de medicina, Elsa y yo. Morelia, Mich, 

14 de julio de 1952”. Una foto al parecer apenas posterior muestra 13 estudiantes, de los que tenemos 

todos los nombres1429; a este grupo inicial los seguirían algunos más, y algunos otros ciudadanos 

venezolanos. 

 

                                                           
1426 El cargo de “Presidente” de algún estado equivalía al de gobernador, y eran designados por el 

presidente de la República. Diccionario de Historia de Venezuela, vol. 4, artículo “Zúñiga Cisneros, 

Miguel”, p. 358. 
1427  Entrevista con Pablo Salcedo Nadal, Caracas 2018. 
1428 Neri, La embajada que llegó del exilio, pp. 33-35. 
1429 Ver imágenes 7, 8 y 9 del Anexo 14.  
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En El Nacional del sábado 19 de julio del mismo año, en su Primera Plana, insertaba la nota 

“En Michoacán le Será Rendido un Homenaje a Bolívar el día 24”, donde leemos: 

  El Estado de Michoacán y la Universidad Nicolaita rendirán un homenaje ideológico y 

académico al Libertador Bolívar (...) El homenaje se efectuará en la capital Michoacana, el 24 del 

presente, y aparte la razón histórica que anotamos, se destaca el hecho especial e inmediato de que el 

mismo homenaje a Bolívar se lleva a cabo en honor de un numeroso grupo de destacados estudiantes 

venezolanos que viven en Michoacán y que fueron expulsados de la Universidad de Caracas, en los 

últimos meses. 1430 

El mismo rotativo del 21 julio de 1952 apuntaba:   

El Paralelismo Ideológico de don José María Morelos y Pavón y el Libertador Simón Bolívar 

será puesto en relieve en la ceremonia que va a efectuarse el día 24 de este mes en la ciudad de Morelia, 

y que ha sido organizado por el gobierno del Estado de Michoacán y por la Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo. 

 La vieja ciudad de Morelia (…) es ahora el refugio de un numeroso grupo de venezolanos refugiados 

en México, entre quienes se cuentan estudiantes, ex funcionarios y hasta el presidente derrocado por 

el actual gobierno de Venezuela, el escritor Rómulo Gallegos. 

 (...) El jueves próximo, a las 11 horas, se efectuará, ante el monumento a Bolívar, la solemne 

ceremonia, organizada en DF, ésta organizada por la embajada venezolana en México…1431 

Y efectivamente, el 24 de julio de 1952, el natalicio de Bolívar fue conmemorado tanto por 

las autoridades municipales de Morelia como por las de la Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo con sendos homenajes al padre de 6 naciones latinoamericanas.  En ambas fue el invitado 

principal el presidente constitucional de Venezuela. Las autoridades estatales y municipales hicieron 

una guardia de honor al pie del busto al Libertador en la escuela primaria que lleva su nombre en la 

capital del estado1432, y en el homenaje que tuvo lugar en el viejo claustro de la universidad, el 

novelista dijo en su discurso: 

 

En esta Universidad han encontrado acogida generosa varios estudiantes compatriotas míos, 

victimas del atropello que contra la dignidad de nuestra máxima institución docente –la Universidad 

Central de Venezuela- han llevado a cabo los usurpadores del poder público en mi país, a mano armada 

contra derecho limpia y rectamente ejercido y mediante mercenaria y traicionera mano ese mencionado 

atropello.  

 

Aquí se reponen estos jóvenes del bárbaro despojo recibiendo buena enseñanza para el futuro 

ejercicio profesional; aquí han de esmerarse en mantener y luego dejar bien puesto el gentilicio patrio, 

bien empleada en ellos la generosidad de la docencia que se les obsequia, bien aprovechada por ellos 

la cordialidad con que el estudiantado mexicano les hace llevadero, grato, el destierro que padecen y 

cuando a la patria vuelvan, terminada la fortuna transitoria de la violencia enseñoreada allí, restituida 

al prevalecimiento de la razón y la justicia la suerte de Venezuela, (...) llevarán junto con lo bien 

                                                           
1430 “En Michoacán le Será Rendido un Homenaje a Bolívar el día 24”, El Nacional, 19 julio de 1952. 
1431 “El Paralelismo Ideológico de Morelos y Bolívar”, El Nacional, México DF, 21 de julio de 1952,  p. 1 y 

7. 
1432 Ver la imagen 12 del anexo 14. 
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aprendido en el aula, lo mejicano cordialmente comprendido, apasionadamente compartido como parte 

integrante de una gran suerte común. 1433 

De otro de los primeros estudiantes venezolanos del grupo, el médico Saíd Raidán, un 

estudioso venezolano reconstruía su paso por nuestra institución:  

Quiso entrar a estudiar medicina en México, pero no consiguió inscripción. Después de un 

mes en la capital mexicana (…) se fue a vivir a Morelia (...) ingresa a la Universidad, en segundo año 

de medicina y recuerda algunos de sus compañeros de estudios, hoy destacados profesionales en 

México. “Esteban Tinoco a quien le decíamos el Susano, Francisco Tenorio, Hugo García.” (...) Tiene 

palabras de reconocimiento para la Universidad de Morelia, dice que era muy buena, con mucho 

prestigio. Tanto, que de los Estados Unidos iban a buscar profesionales ofreciéndoles trabajo con mejor 

sueldo que en México. Igual ocurría con la Universidad de México. 1434 

Raidán recuerda que después se mudó a la facultad de medicina de la UNAM con el apoyo de 

Rómulo Gallegos, quien habló con el Rector, que en el centro para estudiantes cercano a Texcoco 

trabajaban también los médicos Pablo Pulido y Hernández Solís. “Era un dispensario donde se hacía 

una hermosa labor social. También montaron una escuela que bautizaron con el nombre de Andrés 

Eloy Blanco. El dispensario y la escuela permitía a los venezolanos en el destierro realizar, además 

de la labor social, un trabajo político bien intenso pues tenían contacto con todos los exiliados de 

otros países.”1435  

Julio Mejía Segundo, nacido en 1936, médico egresado de la Facultad de medicina de la 

UMSNH y profesor desde 1965, nos deja estos recuerdos de la época en que cursaba el primer año 

de su carrera: 

En el año de 1956 llegaron a esta ciudad, el primer grupo de jóvenes extranjeros procedentes de 

Centro y Sud América, la mayoría de ellos venezolanos que vinieron a realizar sus estudios de 

licenciatura en la Escuela de Medicina, algunos años después también en la Escuela de Odontología. 

Los primeros que llegaron eran militantes de partidos políticos en sus lugares de origen, habían tenido 

problemas con las autoridades y tuvieron que emigrar, no terminaron sus estudios en esta Universidad, 

sino en la Universidad Autónoma de México y en la de Guadalajara. Los que llegaron después ya no 

tenían este tipo de problemas, provenían de diferentes ciudades y pertenecían a la clase media alta, se 

distinguían de los demás estudiantes porque siempre traían dinero. Sus familiares les enviaban 

bolívares, moneda que estaba a la par del dólar. 

Y sigue rememorando que se hospedaron, sobre todo, en la casa de huéspedes Jalisco, y que 

eran la atracción de las muchachas morelianas, que frecuentaban las cafeterías de los portales, que 

eran “invitados permanentes a todas las fiestas” y que “ninguno de los extranjeros que yo conocí, 

superaba en capacidad y dedicación al estudio a los mexicanos y recuerdo a algunos como a Campos, 

Evan o Tarnevalli que más bien tenían cierta dificultad para cumplir en sus clases.”1436 

                                                           
1433 GALLEGOS, Una posición en la vida, pp. 500-501. 
1434 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 174. 
1435 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 174-175. 
1436 MEJÍA SEGUNDO, Julio, Jairo el colombiano, pp. 11 y 15.   Debe referirse a Ramón Campos y a Tulio 

Carnevali, pues no encontramos en el Archivo de la UMSNH ningún expediente con los apellidos Evan ó 

Tarnevalli; en el segundo caso puede tratarse de un error de edición. 
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Más precisos que las referencias mencionadas, son los documentos de los archivos de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, (véase el listado de estudiantes en el Anexo 

12). 

                     Como ocurría en la capital de la república, tenemos perfecto conocimiento de que los 

estudiantes venezolanos radicados en la capital michoacana organizaban actividades de denuncia 

del régimen que imperaba en su país; en una de las parodia que organizaran, uno de ellos -Pablo 

Salcedo Nadal- según su propio testimonio personal, se disfrazó del dictador Pérez Jiménez…1437 

Entre todos los estudiantes que estudiaban en Morelia destaca Carlos Moratinos, quien 

además de ocuparse de avanzar en su carrera de medicina, tuvo la buena ocurrencia de entrar a 

colaborar en el entonces semanario “La Voz de Michoacán”; ocupándose de la columna “Tribuna 

internacional” entre junio y agosto de 1952, parece que su inserción comenzó de la siguiente 

manera: 

El joven C. Moratinos, exiliado político de Venezuela y actualmente estudiante de la 

Facultad de Medicina de esta ciudad, se acercó a nuestra Mesa de Redacción y nos mostró el diario 

“Ultimas Noticias” de tal república, en la que se afirma lo siguiente: 

 El ex Ministro de sanidad y asistencia social de Venezuela, Dr. Antonio Martín Araujo, que 

hasta hace poco fue nombrado Embajador de su país en Washington, acaba de renunciar pq según 

manifestó Venezuela “no es una verdadera democracia”. Dijo además el ex Embajador “Me han 

defraudado los acontecimientos políticos en mi país durante el año pasado.  1438 

A partir de esa fecha, encontramos que la columna “Tribuna internacional” pasa a ser 

redactada por el propio Moratinos; en su primera nota  “Cierre definitivo de la Universidad Central 

de Venezuela”. Leemos, obviamente, una posición crítica hacia la dictadura: “El pueblo venezolano 

que desde el primer momento dejó sentir su repudio por la dictadura, no ha dejado de batallar. Y 

han sido los Universitarios y Liceístas demócratas los que con meridiana claridad han cantado las 

verdades a los déspotas (...) Como respuesta a esa encarnizada oposición que presenta el 

estudiantado venezolano al oprobio (...) se ha decretado el Cierre Definitivo de la Universidad 

Central de Venezuela.” Y pasaba a comparar esa dictadura a la de Gómez.1439  

 

El Sábado 28 de junio, la nota Crónicas de Venezuela hablaba de un brote de Fiebre Tifoidea 

en el campo de confinamiento para presos políticos de Guasina, en las bocas del río Orinoco, donde 

se pretendía mantener a más de 600 presos políticos,1440 mientras Moratinos, en su  “Tribuna 

internacional”  explicaba el proceso de cierre de la Universidad Central: vino por parte del gobierno 

el nombramiento como Rector de un “aspirante a sargento” de apellido Dávila Celis, el repudio del 

estudiantado no se hizo esperar, denunciando con carteles su colaboración con el régimen y 

                                                           
1437 Entrevistas con Pablo Salcedo Nadal, Caracas 2018. 
1438 “La actual democracia venezolana es falsa”, La Voz de Michoacán, sábado 14 de junio de 1952, p. 10. 
1439 MORATINOS, “Cierre definitivo de la Univ. Central de Venezuela”  La Voz de Michoacán, sábado 14 

de junio de 1952, “Tribuna internacional” pp. 3, 4, 5 y 8. 
1440 “Crónicas de Venezuela”  La Voz de Michoacán, Sábado 28 de junio de 1952, p. 3. 
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negándose a regresar a clases, hasta la destitución del Rector y vicerrector; a lo que siguió la 

declaración de la junta de gobierno en el sentido de que la Universidad se encontraba sirviendo a 

intereses políticos, la amenaza de expulsar a 130 estudiantes y el decreto de cierre definitivo de la 

Universidad.1441  

El sábado 12 de junio, Moratinos  denunciaba en su columna  que en la penitenciaría de San 

Juan de los Morros estaban presos desde hacía dos años Dr. Luis augusto Dubue, Dr. Wencellao 

Mantilla, Dr. Octavio Lepage, Dr. Domingo Alberto Rangel, Leónidas Monasterio, Carlos Behrens, 

Dr. Ángel Borregales, Alberto Nieves, Orlando Gómez Peñalver, Jesús Faría y 200 ciudadanos más, 

en la cárcel pública de Trujillo la cifra de presos era de 500, la de Maracaibo alojaba 400 más, la 

Cárcel Modelo de Caracas 500, y la de El Obispo 400, mientras que en Guasina había 600 

detenidos.1442 

El sábado 19 de julio, Moratinos hablaba de la celebración del 5 de julio, que en México DF 

llevaron a cabo los venezolanos en el exilio, y cuyo discurso pronunció Rigoberto Henríquez Vera, 

quien habló de la situación de represión en Venezuela.1443Y el sábado 2 de agosto en su columna 

“Tribuna Internacional” Moratinos hablaba de las elecciones que se preparaban en Venezuela, en 

las que no podrían participar ni Acción Democrática ni el Partido Comunista, por estar proscritos.1444 

Éste fue el última columna de Moratinos en La Voz de Michoacán, poco después testimonios orales 

y fotográficos indican que Moratinos se fue a radicar a la capital mexicana. 

VIII. 5  El retorno 

Como él, lamentable y extrañamente, la mayor parte de este grupo solo cursó unos años de 

su carrera en la Universidad Michoacana, conocemos varios casos de ellos que fueron a continuar –

y concluir- sus carreras en otras universidades del país, como la de México y la de Guadalajara, mas 

nuevos estudiantes venezolanos llegaron a cursar sus estudios en la Universidad Michoacana. 

 Este sector, en su inmensa mayoría, retornaron a Venezuela al término de la Dictadura 

aprovechando el regreso de sus líderes y las facilidades dadas por el nuevo gobierno para ello, 

algunos otros permanecieron en el país hasta culminar sus estudios, fueron contados los que se 

quedaron a radicar en el país de destino. (ver los listados finales del Anexo 12, donde damos cuenta 

de los estudiantes que sabemos regresaron o se quedaron a radicar en México).  

 

Acerca de la actitud del gobierno militar con los estudiantes debemos decir que, si bien, a 

diferencia de los exiliados, en su mayoría obtenían pasaportes sin problema alguno, los funcionarios 

                                                           
1441 La Voz de Michoacán, Sábado 28 de junio de 1952, pp.3 y 10. 
1442 MORATINOS, columna Tribuna internacional, La Voz de Michoacán, Sábado 12 de julio de 1952, p. 

3 y 6. 
1443 MORATINOS, columna “Tribuna internacional”, La Voz de Michoacán, sábado 19 de julio de 1952. 
1444 MORATINOS, columna “Tribuna internacional”, La Voz de Michoacán, sábado 2 de agosto de 1952. 
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consulares tenían hacia ellos una actitud hostil, según el testimonio de tres jóvenes pertenecientes a 

ese sector: 

Los médicos Pablo Salcedo y Pablo Pulido –estudiantes entonces de la UNAM- coinciden 

en señalar que en la embajada de su país en la capital azteca, al ir a renovar sus pasaportes, se los 

retuvieron indefinidamente, dejándolos indocumentados, por lo que tuvieron que gestionar 

documentos mexicanos; 1445 mientras otra testigo de los hechos, la señora Cleria Varela Rico, 

respondió a nuestra pregunta ¿iban a la embajada?  

-“Yo iba lo menos posible, porque el embajador Angarita Arvelo (…) nos amenazaba cuando 

íbamos a hacer algún trámite, nos decía “no se junten con los exiliados, recuerden que en Venezuela 

quedaron sus familias.”1446 

 En síntesis, podemos afirmar que la mentalidad de la mayoría de los estudiantes era también 

crítica hacia el gobierno militar. 

Finalmente queremos añadir que constantemente encontramos pruebas y comentarios de que 

este sector tuvo enorme y permanente relación con los exiliados políticos, las figuras señeras se 

valían de sus relaciones para apoyar al estudiantado, el que se mostraba orgulloso de codearse con 

esos personajes, testimonios orales y fotografías pueden demostrar hasta la saciedad esta afirmación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1445 Entrevistas con Pablo Salcedo Nadal y Pablo Pulido Musche, Caracas 2018. 
1446 CERVANTES VARELA, “El exilio venezolano en México en los recuerdos de una protagonista” p. 3. 
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CAPÍTULO IX  

EL  FINAL  DEL  EXILIO  

“México (…) Gigantesca urbe latinoamericana, con población casi 

igual a la de Venezuela entera. Tal vez sea la ciudad por donde han 

pasado más exiliados políticos venezolanos”.1447 

    Jesús Sanoja 
IX. 1  Los últimos días y el retorno 

 

 Como mencionamos, la huelga general, los enfrentamientos callejeros y el alzamiento de la 

mayor parte de las fuerzas armadas dieron al traste con la dictadura la madrugada del 23 de enero 

de 1958. Las nuevas autoridades, autodenominadas Junta Militar de Gobierno, presidida por el 

Contralmirante Larrazábal confirmó con los hechos su discurso democrático, por lo que, en el 

mismo enero comenzaron a regresar los exiliados: el día 26 regresó Jovito Villalba, y al día siguiente 

Gustavo Machado, tras 5 años de exilio en México… 1448  

 

El Porvenir, de Monterrey daba cuenta de los sucesos en Caracas en los días previos a la 

caída de la dictadura: enfrentamientos callejeros, 300 muertos, mil heridos, y en su 1ª columna del 

25 de enero anunciaba:   

 
ayer habían salido los dirigentes de la Confederación de trabajadores de Venezuela en el 

exilio, Andrés Hernández V, Juan Herrera, José Vargas Fajardo, Manuel Penaivert, Humberto 

Hernández y Alirio Llamozas.  

 

Informó hoy el presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Bernardo 

Pérez Salinas, que él hará el viaje la semana próxima acompañado por una comisión especial de 

líderes de la CIO-AFL y la ORIT y el Secretario General Malavi Villalba. Y En Caracas, una turba 

entró a la embajada de Nicaragua e hirió al teniente-coronel Homero González, jefe de la seguridad 

nacional asilado allí.1449  

 

La otra embajada que sufrió agresiones fue la Dominicana, donde estaba refugiado el general 

Juan Domingo Perón. 

 

El 26 de enero apareció la nota “Rómulo Gallegos deja el exilio y va a Caracas”, en ella 

leemos que  el escritor había declarado que  iba a regresar la próxima semana, que  “varios 

connotados exiliados políticos han comenzado a regresar” y que  “en la embajada y el consulado 

Venezolano  en esta capital, la actitud de los funcionarios y representantes han cambiado pues se 

                                                           
1447 SANOJA, Los diccionarios de Jesús Sanoja Hernández, Tomo III, p. 91. 
1448 MAGALLANES,  Cuatro partidos nacionales…  p.127. 
1449 “México Aplica la Doctrina Estrada Para Venezuela”, El Porvenir, Monterrey, NL. 25 de enero de 

1958, 1ª Plana. 
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extienden las visas que  se le solicitan, además de que el nuevo embajador, Honorio Sigala, declaró 

que  el nuevo gobierno garantiza la paz y la vuelta al régimen democrático y libre de antes.”1450 

 

En efecto, el nuevo gobierno adoptó una actitud diametralmente opuesta al anterior con 

respecto a los exiliados: además de enviar una comisión que vino expresamente a pedirle a don 

Rómulo Gallegos que retornara, encabezada por Enrique Vuleti; los funcionarios de la Embajada 

fueron aleccionados para expedir cuantas visas y pasaportes les pidiera la colonia venezolana para 

regresar, y según todos los testimonios orales que pudimos recoger, estuvo enviando aviones durante 

los primeros meses de 1958 para repatriar gratuitamente a quien así lo quisiera. Pero Gallegos 

declaró que él regresaría solo si lo ordenara su partido, y aún no había decido fecha de regreso.1451  

 

En los días siguientes el regreso se tornó masivo:  

 
Varios Venezolanos exiliados que  figuraron destacadamente en el régimen del ex presidente 

Rómulo Gallegos, regresaron hoy a Venezuela (…) Entre los 23 que  salieron a bordo de un avión 

de la compañía holandesa KLM, se encontraban Montilla, el ex Ministro de Relaciones Gonzalo 

Barrios, el exsecretario Carlos D’Ascoli. J.M. Siso Martínez, el ex embajador Manuel Pulido, Rafael 

Montilla, hijo de Ricardo, Rafael Santana y otros. 

 

Rubén Lanz, exfuncionario del Departamento de Comunicaciones, no pudo efectuar el viaje 

(…) se cree que saldrá más tarde.  

 

Muchos de los exiliados llevaban en México nueve años. Todos ellos prometieron buscar 

ayuda financiera para unos 400 compatriotas exiliados en México que quieren regresar a su patria, 

pero no disponen de los fondos necesarios para el viaje.  1452 
 

Don Rómulo Gallegos y su grupo más cercano también estaban prestos a regresar a la patria, 

pero antes –el 10 de febrero- decidieron rendir un homenaje al país que los cobijó en los años de 

exilio, con una ceremonia ante el monumento a los Niños Héroes. 

 

El novelista, tras colocar una ofrenda floral, escribió en el libro del monumento “Guardia de 

honor de los refugiados venezolanos que hemos podido vivir en este país con libertad y sin mengua 

de nuestra dignidad.” 

 

 Muchos de los 160 niños que se calcula nacieron aquí en hogares de los refugiados 

venezolanos, participaron en la ceremonia.1453 

 

Al día siguiente el escritor fue a despedir a 55 compatriotas que regresaron, entre quienes 

iban  muchos de esos niños nacidos en el país refugio, vestidos de charros.  

                                                           
1450 “Rómulo Gallegos deja el exilio y va a Caracas”, El Porvenir, Monterrey, NL. 26 de enero de 1958, 1ª 

plana. 
1451 “Gallegos aún no Decide Sobre su Regreso”, El Porvenir, Monterrey, 12 febrero de 1958, p. 8, 
1452 “Salen de México los exiliados venezolanos” El Porvenir, Monterrey, NL. 3 de febrero de 1958, 1ª 

Plana y p. 5. 
1453 “Homenaje a México de Exiliados Venezolanos” en El Porvenir, Monterrey, Nuevo León, 11 febrero 

de 1958, 1ª plana, fechada en México. 
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Un último evento en honor a Gallegos –un banquete en la terraza del hotel Prince, en la calle 

de Luis Moya 12, centro de la capital mexicana- reunió a un numeroso grupo de intelectuales del 

país refugio y de diversas naciones, entre quienes estuvieron Jesús Silva Herzog, Isidro Fabela, 

Indalecio Prieto, Vicente Sáenz, Felipe Martínez Arango y Benjamín Carrión.1454 

 

Mario Torrealba Lossi, citando al estudioso venezolano  Efraín Subero, pone en boca de 

Gallegos estas postreras palabras: 

 Confío a la prensa de México –fueron las últimas palabras en la patria de Morelos- el saludo 

de despedida del pueblo mexicano, que es motivo de alegría, después del largo destierro que he 

sufrido. Me llevo la pena de abandonar este país, donde he encontrado el calor del mío propio, pero 

no digo adiós, sino que me propongo volver tres o cuatro veces, siempre que me lo permitan las 

obligaciones para con mi pueblo. Me voy profundamente agradecido de este país, donde no he pasado 

un mal rato por culpa de ningún mexicano. 1455 

El último día de febrero, a las 11.45 horas, el escritor rindió un segundo homenaje de gratitud 

a México, de nuevo al pie del “Monumento a la Patria”, el de los Niños Héroes, donde depositó una 

gran corona, estuvieron en la ceremonia José Luis Salcedo Bastardo, rector de la Universidad 

Central de Venezuela, Raúl Lugo Rojas, el ingeniero Oscar Polanco Toledano, Luis Quiroga, Dr. 

Carlos A. de Aschol, Jesús Villavicencio, Simón Alberto Consolón y Leopoldo Sanz.1456 También 

estuvieron Pio Gallegos, quien le obsequió un retrato que pintó para su onomástico y Ezequiel 

Guerrero Amaya, maestro rural durante muchos años y profesor de la Normal.”1457  

Y llegó el día del retorno, el sábado 1 de marzo de 1958, a las 23.40 horas, en Aeropostal, la 

figura más célebre del Flujo de nuestro estudio abordó el avión con destino a Caracas, cerrando el 

capítulo de su exilio en México para siempre. Lo acompañarían en el vuelo, al lado de sus hijos, y 

entre otras personalidades, Saíd Raydán, Cecilia Olavarría, Isabel de Boegeler, Pedro Gallegos y 

César Rondón, quien había sido comisionado por  Acción Democrática para apoyar a todos los 

miembros de su partido a regresar al país. 1458  

 

Y siguieron los retornos, Graciela Key rememora el suyo: “El regreso se cumplió en abril, 

todavía podían gozar de los derechos que concedió el gobierno venezolano a todos los exiliados. 

Derecho a transporte, a traer enseres.1459 De este momento, los recuerdos de nuestros entrevistados 

son fuertemente emotivos, Sonia Gallegos recuerda que, faltando alrededor de una hora para llegar, 

el piloto del avión dijo “volamos sobre la Guajira venezolana” y mi papa respondió “Por fín sobre 

                                                           
1454 TORREALBA LOSSI, Gallegos, un hombre y un destino, p.205. 
1455 TORREALBA LOSSI, Gallegos, un hombre y un destino, p.206. 
1456 “Rómulo Gallegos se despidió de México, donde deja hondos afectos”, El Nacional, domingo 2 de 

marzo de 1958, 1ª Plana  p. 10. 
1457 LISCANO, Rómulo Gallegos, p. 130. 
1458 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 183. 
1459 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 89. 
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la misma tierra”, y todos se pusieron a aplaudir 1460 mientras Lilia Henríquez describe la llegada: 

“La emoción fue indescriptible, el Himno Nacional cantado por una multitud para nosotros. 

Veíamos a todos nuestros compañeros que habían llegado en vuelos anteriores, al pueblo 

aplaudiendo y dando vivas. Era demasiado emocionante.”1461  

IX.2 El devenir de los protagonistas 

Como decíamos en la Introducción, la mayor parte del grupo de Exiliados por razones 

políticos pertenecían en su mayor parte al partido Acción Democrática, organización que, al 

restablecerse el sistema republicano, representativo y democrático bajo la Era democrática o Cuarta 

República (entre 1959 y 1999), ocupó el Poder Ejecutivo Nacional durante cinco de ocho 

quinquenios que tuvo ese periodo. Lo que explica que muchos ministros o secretarios de estado, 

gobernadores, congresistas, funcionarios y diplomáticos estuvieron exiliados en México.1462 

La constitución de 1961 otorgaba al presidente de la República la potestad de nombrar a los 

gobernadores de las entidades federativas -llamadas en Venezuela estados- por lo que miembros de 

ese partido ocuparon casi todos los cargos en los poderes ejecutivos y legislativos de los 21 estados 

del país y sus dos territorios durante esos 40 años.  

Además de controlar más de la mitad de los gobiernos nacionales, los candidatos de AD 

siempre fueron mayoría en los diferentes congresos nacionales; de ellos, los antiguos exiliados en 

México tienen una presencia notable -que obviamente va disminuyendo- en los diferentes 

quinquenios, a esos representantes habría que sumar los diputados del PCV en la presidencia 

constitucional de Rómulo Betancourt. 

No estuvo exiliado en México ningún presidente de la República de los 6 que tuvo la Cuarta 

república -como sí ocurre con 4 exiliados en Costa Rica- mas sí hubo diversos candidatos 

presidenciales representando a AD y a diversas fuerzas escindidas de ese partido, de URD y del 

PCV. Cabe señalar que, tanto en los comicios de 1968 y 1978 los candidatos adecos quedaron en 

segundo lugar de la votación, muy cerca de haber estado en posibilidades de acceder a Miraflores… 

También queremos hacer notar que algunos de los Personajes de nuestro estudio, viejos 

militantes de AD, encabezaron el nacimiento de nuevas fuerzas políticas escindidas de su partido 

original, tal es el caso del “Grupo ARS”, disidencia encabezada por Raúl Ramos Giménez y Ramón 

Quijada, al que acompañaron como secretario de prensa Manuel Alfredo Rodríguez, de Asuntos 

Internacionales César Rondón Lovera y entre sus secretarios adjuntos estuvo Miguel García 

Mackle.1463 Esta fuerza política compitió en las elecciones presidenciales de 1963, presentando 

                                                           
1460 Entrevista con Sonia Gallegos Arocha, Caracas, 19 de enero de 2018. (Sobre la misma tierra es el título 

de la novela de Gallegos que se desarrolla en el Estado Zulia, donde está la Guajira). 
1461 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 181. 
1462 Los datos que respaldan mucho de lo afirmado en estas Conclusiones, está en los anexos 8, 9, 10 y 11. 

Nótese en el anexo 8 que algunos gobernadores pasaron por el exilio mexicano. 

1463 Magallanes, Los partidos políticos en la evolución histórica...  p. 485. 
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como candidato a Ramos Giménez bajo una opción electoral llamada Acción Democrática en la 

oposición, mas quedó en el sexto lugar de 7 propuestas…  

Años después participó en la lid electoral el Movimiento Electoral del pueblo, cuyos líderes 

más visibles estuvieron en México: Luis Beltrán Prieto Figueroa y Jesús Ángel Paz Galarraga fueron 

su presidente y primer vicepresidente, José González Navarro su Segundo Vicepresidente, Juan José 

Delpino, su Secretario Agrario, y también militaron allí Mercedes Fermín y Luis Lander. Este 

partido presentó como candidatos presidenciales a Prieto (1968 y 1978) y Paz Galarraga (1973), 

quedando en el cuarto, tercero y quinto lugar en las preferencias electorales respectivamente.1464 

 

Creemos que el hecho de haber sido exiliados les daba reputación, lo que muchos de ellos 

aprovecharon para prestigiar su carrera política. 

 

Con la suerte de los Adecos contrasta la de los Comunistas y los Uerredistas, quienes, lejos 

del poder, se dedicaron a actividades docentes y culturales, con excepción de Luis Hernández Solís, 

quien, en virtud del Pacto de Punto Fijo fue llamado a colaborar en un gobierno Adeco. Mientras 

Alfredo Tarre Mauzi colaboró en el primer gobierno Copeyano. 

 

De la plana Adeca que estuvo en nuestro país, independientemente de lo anterior, llaman 

nuestra atención las trayectorias de: 

Gonzalo Barrios: Fue Ministro de Relaciones Interiores entre 1964 y 1967, presidente del partido, 

candidato presidencial en 1964, y, al ser presidente del Senado, lo era del Congreso Nacional (1974-

1979).1465 

Humberto Bártoli. Fue gobernador del Estado Miranda entre 1959 y 1960, diputado al Congreso de 

la República por el estado Aragua y miembro del Consejo Supremo Electoral.1466 

 Bártoli, junto con Siso Martínez, continuaron con su editorial Yocoima en Caracas, mas en 

condiciones bien diferentes, nos dice Straka que “Cuando retornan al país en 1958 lo hacen para 

asumir cargos públicos de importancia. La editorial de los desterrados se convierte en la de los 

hombres del sistema.”1467 

 

Arturo Briceño. Durante la Cuarta República continuó con su carrera diplomática, el 9 de abril de 

1958 fue nombrado Consejero de la Embajada de la República de Venezuela en los Estados Unidos 

Mexicanos, el 10 de marzo de 1959 Consejero con rango de Ministro de la Embajada de Venezuela 

en la República de Colombia, el 5 de agosto de 1963, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

de Venezuela en Costa Rica, y el 20 de septiembre de 1965 Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de Venezuela en Yugoslavia.1468  

                                                           
1464 Esto es Venezuela 1979, pp. 50 y 56. 
1465 Diccionario Histórico de Venezuela, vol. I, p. 388- 389. Artículo: “Barrios, Gonzalo”. 
1466 STRAKA, Los manuales del destierro, p. 24 ó 34. 
1467 STRAKA, Los manuales del destierro, p. 19. 
1468 Base de Datos de la biblioteca del Archivo  Base de datos: Gacetas Oficiales. 
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Diego Córdoba, Escritor y embajador de Venezuela en México del gobierno presidido por el 

Contralmirante Larrazábal. 1469 

 

Guillermo Castillo Bustamante: De regreso a la democracia fue Director de la Televisora Nacional, 

Canal 5. Mantuvo programas radiales, dirigió coros y siguió componiendo. Ganó varios premios y 

reconocimientos en diversos festivales.1470 

 

Carlos D’Ascoli, Fue Senador durante cuatro quinquenios (véase anexo 9).  

 

José Manuel Gandica: Presidente del instituto de Mercados Cirios y Frigoríficos en el 

quinquenio presidiedo por Rómulo Betancourt.1471 

Miguel García Mackle: Fue comentarista político del diario “El Nacional” y la revista “Elite”. 

Diputado al Congreso Nacional por varios períodos consecutivos. Publicó El canto de Adán y otros 

poemas; 10 sonetos alrededor del mundo y El que fue, es y será.”1472 Durante esos tres periodos fue 

Presidente-fundador de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación Social y 

Vicepresidente de la Comisión Permanente de Defensa.1473 

Luis González Herrera: Fue Contralor General del DF en 1988.1474 

Rigoberto Henríquez Vera: Además de haber sido Diputado Federal en diversas ocasiones y 

gobernador del Estado Mérida fue director del periódico La Tarde (de Coro, capital del Estado 

Falcón) 1475  

Ruth Lerner: Además de Embajadora de Venezuela ante la UNESCO (véase Anexo 8) y de su 

desempeño en el Ministerio de Educación, recibió los siguientes reconocimientos: 

 Doctora Honoris Causa por la Universidad de Miami, 1979. 

 Doctora Honoris Causa de la Universidad Pedagógica Libertador de Caracas, 1990. 

 Premio Internacional de Educación Andrés Bello de la OEA, 1988. 

 Medalla Comenio (Premio Internacional de Educación de la Unesco), 1996. 

 Premio “La Mujer Que Hace La Diferencia”, del International Women’s Forum de New 

Orleans, 1998.  

 Orden Andrés Bello en Primera Clase. 

 Orden Francisco de Miranda en Segunda Clase. 

 Orden Diego de Losada en Primera Clase. 

                                                           
1469 Carta del Gral. Cárdenas a Wolfang Larrazábal, 7 de octubre de 1958, en CÁRDENAS, Epistolario… p. 

94. 
1470 Wikipedia, artículo Guillermo Castillo Bustamante. 
1471 Entrevista con Luis Felipe Blanco Iturbe, Caracas 2018. 
1472 1979, p. 381. 
1473 García Mackle, Dimensión distinta, Solapas. 
1474 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 67. 
1475 HENRÍQUEZ VERA, Tejera el desterrado, p. 17. 
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 Orden al Mérito en el Trabajo en Primera Clase. 

 Orden del Libertador en Primera Clase. 

 Orden al Mérito de la República Francesa, en el Grado de Caballero. 

 Orden Alfonso X el Sabio de España. 

 Escribió 14 libros y múltiples publicaciones en la Revista Educación. 

 Condecoración José Cecilio del Valle, en Primera Clase, otorgada por la República de 

Honduras. 

 Orden de las Palmas Académicas, en el Grado de Oficial, del Ministerio de Educación 

Nacional de la República Francesa.1476 

 

Augusto Malavé Villalba; fundador del Banco de los trabajadores 1966-1967.1477 

Montilla Giménez, Ricardo: Además de haber sido gobernador de los estados Guárico (1963-1964) 

y Apure (1965-1967).1478 Se distinguió como pionero del conservacionismo en Venezuela, fue 

presidente de Asociación Amigos del Árbol, Miembro de la asociación para defensa de la naturaleza 

y Directivo sociedad de Ciencias Naturales. Murió en Caracas en 1976. Fue autor de los siguientes 

libros: 

 Una vida ejemplar, Los Teques, 1969, Casa de la Cultura. 

 Rómulo Gallegos, héroe civil, Caracas, consejo municipal del DF. 1971 

Por su parte, su esposa Gosvinda Rugeles de Montilla, compiló el libro Ricardo Montilla, 

Caracas. Edición de Unculta y Bandagro 1977. 

Rafael José Neri: Al retornar fue nombrado Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Central de Venezuela en 1959, Rector de 1972 a 1977, y Embajador en México del 7 de marzo de 

1977 a 1983. 

 

Manuel Peñalver: Además de líder obrero y congresista (véase el anexo 9), fungió como 

representante de los trabajadores de la primera directiva de la empresa petrolera PETROVEN, 

fundada en 1976...1479 

 

Juan Pablo Pérez Alfonso: En el desempeño de sus funciones como Ministro de Minas e 

Hidrocarburos en el quinquenio de Rómulo Betancourt (1959-1964), fue miembro fundador en 1960 

de la Organización de países exportadores de petróleo OPEP, por lo que es considerado “el Padre 

de la OPEP” junto con el Ministro de Petróleo de Arabia Saudita, Al Tariki. 

 

Manuel Pérez Guerrero: Como antes del exilio, alternó cargos entre el gobierno de su país y la ONU; 

fue Secretario Ejecutivo del programa de asistencia técnica a naciones en desarrollo, Director de la 

Oficina de Coordinación y Planificación (CORDIPLAN) (1959-1962), Ministro de Minas e 

Hidrocarburos bajo el gobierno presidido por Raúl Leoni, encabezó la misión enviada a Adén para 

ayudar a la Federación de Arabia Meridional y a Adén a alcanzar la independencia. Jefe de la misión 

venezolana ante la ONU (1968-1969), ejerció la secretaría general de la Conferencia de Comercio 

                                                           
1476 KRIVOY, Ruth Lerner de Almea… 
1477 Entrevista con el Dr. Gresky González, Caracas 2018. 
1478 Diccionario Histórico de Venezuela, vol. III, p. 241 artículo “Montilla, Ricardo”. 
1479 Discurso de Rómulo Betancourt, agosto de 1975, en Nacionalización del petróleo en Venezuela, p. 256. 
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y Desarrollo (UNCTAD) de la ONU (1969-1974). Ministro De Estado para Asuntos Económicos 

Internacionales (1974-1979 y 1984), copresidente de la Conferencia sobre Cooperación Económica 

Internacional (conocida bajo el nombre de conferencia norte-sur) y presidente del llamado Grupo 

de los 77 países en desarrollo (1977-1979), asesor del presidente de la República para asuntos 

económicos internacionales (1979-1984). La Sala Plenaria del Centro de Conferencias 

Internacionales, ubicada en el Parque Central de Caracas, lleva su nombre.1480 De él dijo Rómulo 

Betancourt “es un venezolano de excepcional formación, que en el elenco administrativo de las 

Naciones Unidas lo único que no ha sido es Secretario General. (...) es un poliglota, con la 

particularidad de que entre los idiomas que habla está el árabe.”1481 

 

Manuel Alfredo Rodríguez: El ya citado libro de su autoría El capitolio de Caracas, un siglo de 

Historia de Venezuela, informa de las actividades que este personaje realizó a su regreso a su patria: 
regresa el agosto de 1957. Participa en los sucesos del 23 de enero de 1958 y se incorpora de 

nuevo a la actividad política. El 9 de agosto de 1965 se recibe de Abogado en la Universidad Central 

de Venezuela. el 2 de julio de 1970 el Concejo Municipal del Distrito Heres lo declara “Hijo Ilustre 

de Ciudad Bolívar” y el 19 de febrero de 1971 es designado Miembro Correspondiente del Centro de 

Historia del Estado Falcón (...) en 1958 y 1959 fue redactor de la revista “Época”.1482 

En 1960 participó en el Primer Seminario para periodistas venezolanos celebrado en la 

Universidad de Columbia (...) hasta 1968 fue columnista de los diarios “El Mundo” (Caracas) “El 

Carabobeño” (Valencia) “El tiempo” (Velera) y “Crítica” (Maracaibo). A colaborado en los principales 

periódicos, revistas y publicaciones literarias de Caracas. Hizo también periodismo radial y de opinión 

en Radio Continente (en compañía del fallecido Manuel Martínez) radio difusora Venezuela, radio 

rumbos, radio tropical y, sobre todo, por radio libertador.  

Ha publicado los siguientes libros: Nuestros Treinta Años (Caracas 1936-66). Colección 

“Caracas 400 años), Vols 13 y 14. Ed. Círculo Musical. Caracas, 1967; El Correo del Orinoco –

periódico de la emancipación Americana. Primer Premio en el Concurso Sesquicentenario del “Correo 

del Orinoco” otorgado en 1968 por la Academia Nacional de la Historia, el INCIBA y el Ejecutivo del 

Estado Bolívar. Biblioteca popular venezolana (INCIBA) n°122. Ed. Arte, Caracas 1969; Bolívar en 

Guayana. Homenaje del Ejecutivo del Estado Bolívar al Sesquicentenario de la batalla de Carabobo. 

Gráfica Herpa, Caracas, 1971. Segunda edición en Gráficas Herpa, Caracas, 1972; La Estadística en 

la Historia de Venezuela. Ediciones “centenario de la dirección general de estadísticas y censos”. 

Ministerio de Fomento. Corp. Marca, S.A. Caracas. 1973. Ha publicado, además, trabajos como Breve 

Historia de Ciudad Bolívar, el cual obtuvo en 1964 el Premio de Prosa del Concurso Bicentenario de 

Ciudad Bolívar y El Capitolio (...) también ha prologado obras de autores destacados  y pronunciado 

discursos posteriormente editados. 1483 

A la lista anterior podemos sumar su libro La revista Oriflama y la generación del 28 

(Ediciones Centauro, Caracas, 1987), Travesía de Venezuela, sobre hombres y libros, (Ediciones 

Centauro, Caracas 1982), su intervención en Alberto Carnevali, vida y acción política, obra 

conjunta de Rodríguez, José Vicente Abreu, Rafael Pizani, Lucila Velázquez, Andrés Eloy Blanco 

                                                           
1480 Diccionario Histórico de Venezuela, vol. 3 p. 573, artículo  “Pérez Guerrero, Manuel”. 
1481 Discurso de Rómulo Betancourt, agosto de 1975, en La nacionalización del petróleo en Venezuela, p. 

256. 
1482 Diccionario Histórico de Venezuela, vol. 3 p. 573, artículo  “Pérez Guerrero, Manuel”. 
1483 RODRÍGUEZ, El capitolio de Caracas, pp. VII-XIII. 
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y Rómulo Betancourt, Ediciones Centauro, Caracas 1980, y el prólogo de Leonardo Ruiz Pineda, 

guerrillero de la libertad, editado por Centauro en 1977. 

César Rondón Lovera: Fue catedrático en Estados Unidos, diputado por Acción Democrática en 

1959-1963 y 1969-1974, periodo en el que llegó a ser elegido Vicepresidente y Presidente del 

Congreso. 

Juan Manuel Siso Martínez:  Además de haberse desempeñado como senador por su estado y 

Ministro de educación en el segundo quinquenio de la Era Democrática fue el primer director de la 

Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela.1484 

 

También hacemos notar que cuatro presidentes de la Confederación de trabajadores de 

Venezuela (CTV) pasaron por el exilio mexicano: José González Navarro (1959-1970),  

Francisco Olivo (1970-1975), José Vargas (1975-1985) y Juan José Delpino (a partir de 1985), 

quien además fue congresista (véase anexo 9), y tuvo una brillante actividad internacional: Fue 

Secretario Nacional de la Organización Regional Interamericana con sede en México y Miembro 

del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 1485 

 

Miembros del Partido Comunista Venezolano: 

 

Abreu, José Vicente: Tras su estadía en México, fue jefe de redacción de “Tribuna Popular” (1958-

1960) órgano del Partido Comunista, y: 

 
En 1962 fue condenado por un tribunal militar a seis años y seis meses de presidio por su 

presunta participación en el movimiento insurreccional de Carúpano. Por esa época publicó su libro 

“Se llamaba S.N.”, del cual han aparecido hasta hoy quince ediciones en Venezuela y el exterior. 

 

En 1964 obtuvo la conmutación de la pena de cárcel por exilio y residió en Checoslovaquia, 

la Unión Soviética, Cuba y Bulgaria hasta 1967. 

Marginado voluntariamente de toda actividad política y dedicado a la literatura, dos años 

más tarde publicó los papeles –hasta entonces inéditos- del campo de concentración. Posteriormente 

ha publicado Las 4 estrellas, Toma mi lanza bañada de plata y Rómulo Gallegos: Ideas Educativas 

en “La Alborada”. 1486 

Pedro Beroes: A su regreso en 1958 ejerció la docencia universitaria y fue colaborador de El 

Nacional; autor del libro “Dos Ensayos”.1487 

Germán Carrera Damas: Embajador en México bajo el gobierno de Jaime Lusinchi. 

 

Fernando Key Sánchez. A su regreso tenía una finca, le puso por nombre “Papaloapan”1488  

 

                                                           
1484 Diccionario Histórico de Venezuela, III- 1141, artículo “Siso Martínez, José Manuel”. 
1485 CTV, 50 Años de Historia 1936-1986, (Publicación de la Confederación de Trabajadores de Venezuela). 

Véase también el Anexo 11 y la imagen 16 del Anexo 14. 
1486 ABREU, Guasina, donde el río perdió las 7 estrellas... (Contraportada). 
1487 Esto es Venezuela 1979, p. 436. 
1488 Entrevista con Teresa Ramos Aponte, México, 2016. 
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Eduardo Machado: Fue diputado federal entre 1959 y 1964, pero, tras los hechos violentos de 1963 

su partido es ilegalizado y fue desaforado y encarcelado entre 1963-1968. Liberado en 1968, es 

propuesto y electo para Diputado Federal 1968-1973.1489 

 

Gustavo Machado: Fue Candidato presidencial y para diputado federal por el DF en las elecciones 

de 1958, resultando electo para esa representación durante el primer quinquenio de la Cuarta 

República (1959-1964) pero, desaforado en 1963, fue encarcelado entre 1963 y 1968. Liberado en 

1968, es propuesto y electo para Diputado Federal 1968-1973 y en los comicios de 1973-1978; fue 

Presidente del PCV de 1971 a 1983.1490 

 

José Antonio Mayobre: Reputado economista, de él nos dice el Diccionario de historia de 

Venezuela: 

De regreso a Venezuela, es nombrado director de la Corporación Venezolana de Fomento 

(1958) y Ministro de Hacienda (1958-1960) (…) Director ejecutivo del Fondo Monetario 

Internacional (1960-1962) y embajador de Venezuela ante la Organización de los Estados 

Americanos (OEA, 1961-1962), asume las funciones de subsecretario de las Naciones Unidas a cargo 

de la CEPAL (1963-1966) y representa al secretario general de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) como mediador durante la crisis de la República Dominicana (1865). Ministro de 

Minas e Hidrocarburos (1967-1969), asesor del Banco Central de Venezuela (1969-1980). 1491  

Además se dedicó a la docencia universitaria. 

Jesús Sanoja Hernández: A su retorno retomó su vocación por la prensa y la investigación; Camila 

Pulgar toma de su currículum de 1970 sus múltiples colaboraciones: 

 
en 1959 fundó Tabla Redonda, participó en Letra Roja (1964-1965), en el periódico del 

Partido Comunista de Venezuela Tribuna Popular de manera permanente; y estuvo inmerso en El 

Nacional.   Mantuvo la columna estudiantil diaria en el vespertino El Mundo, con el título “Esta es 

la Universidad” (1958-1959). —Colaboraciones, dos veces a la semana, en el vespertino Pregón 

(1958). —Columna estudiantil en el diario La Razón. —Columna en Joven Guardia 

(aproximadamente 1958-59). —Colaboraciones regulares en El Independiente (1958). —Columna 

semanal (“Estrella de cinco puntas”) en Tribuna Popular (1958). —Columna diaria (“Sucesos tras 

Sucesos”) en Tribuna Popular (1959-6062). —Artículos en el diario El Venezolano. —Redactor de 

Trinchera, periódico clandestino (1961-62). —Coordinador de Gaceta Parlamentaria (1961). —

Redactor de Boletín Confidencial (1962). —Columna diaria en Clarín (“El otro yo”), sin firma (1962-

1963). —Editoriales, artículos y columna diaria (“Lo oculto de la noticia”) en La Extra (1964). —

Sección semanal fija en el Semanario Qué (“El ojo sobre la ciudad”) con el seudónimo Álvaro Saher 

(1964-1966). —Colaboración en el diario El Siglo (1965). —Columna en el diario El Nacional, con 

los seudónimos Ulises, Martín Garbán, Edgar Hamilton, J. Sarmiento López, Juan E. Zaraza, L.R.S. 

Francisco Leyva, Eduardo Montes, Manuel Rojas Poleo, Pablo Azuaje, Marcos Garbán (1964-1969). 

Artículos en El Nacional, con los seudónimos Marcos Hernández y Marcos Bastidas (1951-1952) y 

Álvaro Ruiz (1958). Colaborador de Deslinde, periódico universitario (1968-69). —Redactor de la 

revista Cambio (1968-69). —Colaborador de Nueva Voz Popular (1968-1969). Co-director del 

“Suplemento” El Venezolano (1963); artículos.  —Notas críticas semanales en “Clarín de los 

                                                           
1489 Diccionario de Historia de Venezuela, artículo “Machado, Eduardo”, vol. III, p. 5.  
1490 Diccionario de Historia de Venezuela, artículo “Machado, Gustavo”, vol. III, p. 5. 
1491 Diccionario de Historia de Venezuela, artículo “Mayobre, José Antonio”, vol. III, p. 88.  
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viernes”, incluido en Clarín. —Codirector de la revista literaria En Letra Roja; editoriales y notas en 

los once números de la revista (1964-65). —Colaboraciones aisladas en la revista Cruz del Sur (1958-

59). —Poemas en Sol-cuello-cortado. Antología de poetas guayaneses. Antología (José Ramón 

Medina, AEV) y Antología de poesías venezolanas editadas en Italia y México. —Entrevista y notas 

en la Revista Papeles (1967-69).1492 

 En cuanto a su actividad académica menciona que colaboró como profesor en la Escuela de 

Letras y de Comunicación Social de la UCV.  

 

En cuanto a la autoría de artículos Pulgar enlista decenas de artículos y prólogos, y en cuanto 

a sus libros menciona su Diccionario de terrorismo. Los Libros de El Nacional, (Caracas 2002),  La 

verdad sobre obras de la dictadura y obras de la democracia. (Centauro, Caracas 1998) y Entre 

golpes y revoluciones, (Editorial Debate, Bogotá 2007, en cuatro volúmenes).1493 

 

 En cuanto a su actividad política, si bien Fue Secretario de la Fracción Parlamentaria del 

PCV en el Congreso Nacional (1959-1963).1494 Pulgar afirma que, cuando el ejemplo de la 

Revolución Cubana hizo surgir la guerrilla en Venezuela: 

  Sanoja se entrega de lleno, intensamente, a pensar y actuar en el Estado de derecho de la democracia 

representativa, aunque lo haya hecho por años desde la clandestinidad y con su seudonimia (…) Sanoja, junto 

con Gustavo Machado, pertenece al ala del Partido Comunista que dice, finalmente, no a la lucha armada 

planteando que luego de la década dictatorial del 48 al 58 el pueblo –la cultura popular y pública venezolana– 

ha sido ganado por las formas democráticas y es imposible ahora exigirle a este un fusil en vez de permitirle 

el voto. 1495 

 

Rodolfo Quintero: A su regreso a Venezuela (1958), se incorporó a la Universidad Central de Venezuela 

donde obtuvo el doctorado en Ciencias Antropológicas y ejerce diferentes cátedras llegando a ser 

director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Facultad de Economía de la 

UCV.1496 La cual lleva su nombre, autor de numerosos libros, entre ellos Antropología del Petróleo, 

Siglo XXI, México, 1972, 254 páginas. El Hombre y la guerra, UCV, Caracas 1965  y La cultura del 

petróleo, UCV, Caracas 1968. 

 

Miembros de URD: 

Dionisio López Orihuela: A su regreso volvió a la docencia, fue director fundador del Liceo Cultura.1497  

 

                                                           
1492 PULGAR, Jesús Sanoja Hernández  y la literatura, p. 124, 233, 234.  
1493 PULGAR, Jesús Sanoja Hernández y la literatura, pp. 237, 238-239. (Nosotros, por nuestra parte, hemos 

encontrado otras de sus obras: como Presencia de Jovito Villalba en la historia de la democracia venezolana. 

Libro-homenaje del Presidente de la República, Jaime Lusinchi y del editor José Agustín Catalá, Caracas, 

1986, y su participación en coautoría de otros trabajos, como Gustavo Machado de oligarca a comunista 

1914/1974, editado por Ediciones Centauro, Caracas, 1975, en la que colaboró con otros contemporáneos o 

estudiosos del biografiado). 
1494 Testimonio de Ma. Eugenia Villalba vda. de Sanoja, Caracas, 10 de febrero de 2018. 
1495 PULGAR, Jesús Sanoja Hernández y la literatura, p. 181. 
1496 www.venezuelatuya.com/biografias/rodolfo_quintero.htm. 
1497 SEBASTIANI, Alejandro, “¿Ciudades no escritas?” revista digital Prodavinci, prodavinci.com  

(Respuesta de María Vázquez a la pregunta de Sebastiani de quien era DLO). 30 de agosto, 2010. 
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Jóvito Villalba: Fue candidato presidencial por su partido en 1963 y 1974, y Senador en los quinquenios 

1969-1974 y 1984-1989. 

 

Miembros de COPEI: 

 

Pulido Méndez, Manuel Antonio: A su regreso a Venezuela en 1958 fue Embajador en Uruguay y 

Francia.”1498 Es autor de diversos ensayos: Destino y Libertad, El Hombre desnudo, El Espíritu y el 

Poder, Genios y Místicos (Madrid), Trazos (México). 1499 

 

Personajes sin posición política definida: 

 

Bracho, Gabriel. Pintor de lienzos y muralista, la CTV le encargó el mural de su sede nacional, vestíbulo 

principal del edificio “José Vargas”, en Caracas. 1500 

 

López Luque, Natalio. Fue presidente de la Sociedad Médica de Venezuela. 

 

IX.3 Organizaciones creadas por nuestro grupo de estudio 

 

También hay que mencionar que, caída la dictadura, y estando ya de regreso en su país la mayor 

parte de nuestros personajes, siguió funcionando la Asociación México-Venezolana de Amigos de la 

Infancia; Ante la situación de que la mayoría de integrantes del comité ejecutivo provisional se iban 

regresando paulatinamente a Venezuela, se convocó a una asamblea en la capital mexicana el 19 de 

marzo de 1958, donde se acordó, elegir a otro consejo, integrado por ciudadanos de los dos países; fue 

designado Presidente a Alfredo Bécker, Vicepresidente Jorge Girault, Secretario General Ricardo 

Winckelman, Tesorero Manuel Antonio Pulido, Secretaria Luz Villalba de Pani, Vocales Mario Portal, 

Ernesto Murrieta, Doctor Agelvis Prato, Ing. Diego Córdoba, Ing. Carlos Díez de Sollano y la señorita 

Elisa Ramírez. 

 

Y la misma asamblea acordó designar un comité para actuar en Caracas, en pro de la asociación, 

presidido por Luis Hernández Solís, e integrado por Manuel Pulido Méndez, Hildegar Pérez Segnini e 

ingeniero Fernando Key Sánchez.1501 

 

En septiembre de 1959, se constituyó en Caracas el Comité Venezolano-mexicano, que designó 

presidente a don Rómulo Gallegos; en la invitación a uno de sus primeros actos leemos:  

 
El Comité Venezolano-mexicano, para rendir homenaje a México en el aniversario de la 

independencia, y la Asociación México-Venezolana de Amigos de la Infancia, organismo que realiza obras 

de asistencia en la República Mexicana, se complace en invitar a Usted, a sus familiares y amigos, para los 

                                                           
1498 Contraportada de Manuel Antonio Pulido Méndez, Ministerio de Educación, Caracas 1983. 
1499 Contraportada del libro de Manuel A. Pulido Méndez, Negsa, arcana ilación de un cuadro. México 

1959. 
1500 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios, p. 29-31. (Incluimos un fragmento de 

dicho mural en el Anexo 17 del Anexo 14). 
1501 Folleto de la Asociación México-Venezolana de amigos de la infancia, p. 16. 
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actos de celebración de las fiestas patrias del gran pueblo mexicano, la noche del 15 de septiembre de 1959. 

Tales actos comprenden: 

1° “El Grito”, como llaman en México a la original ceremonia con que el gobierno y el pueblo, unidos 

por sentimientos de libertad, reviven, vibrantes de emoción patriótica, el omento en que el Padre Hidalgo se 

lanzó a la cabeza de su pueblo a conquistar la independencia, en 1810. “El Grito” lo dará el Excmo. 

Embajador de México en Venezuela, Don Pedro Cerisola, en la Plaza Morelos de Caracas, Avenida México, 

a las 9 p.m. del martes 15 de septiembre. En el mismo acto hablarán el expresidente de Venezuela, Don 

Rómulo Gallegos, quien preside el Comité Venezolano-mexicano, y el Dr. Luis Hernández Solís, en nombre 

de la Asociación México-Venezolana de Amigos de la Infancia. 

2° Lectura del Mensaje que los venezolanos vinculados a México envían al Excmo. Presidente de la 

República Mexicana, Lic. Don Adolfo López Mateos. 

3° “Noche Mexicana”, fiesta con números típicos, platillos (antojitos mexicanos), mariachis, tequila, 

y Gran Baile en el Club de Los Cortijos, (...) la misma noche, a las diez. (...) 

Los fondos que se recolecten en la “Noche Mexicana”, se destinarán íntegros a las obras de la 

Asociación México-Venezolana de Amigos de la Infancia; ésta, y el Comité Venezolano-mexicano, 

agradecen su presencia y colaboración para estos actos de homenaje a la gran democracia indoamericana, 

que siempre, y en los momentos más difíciles, ha tendido la mano noble al pueblo venezolano. 

¡VIVA MÉXICO!    ¡VIVA VENEZUELA!1502 

 A fines de ese año las actividades de la Asociación México-Venezolana de Amigos de la 

Infancia continuaban realizándose con entusiasmo, la tarjeta navideña de ese año dice: 

En una aldea indígena de México está latente la huella de los venezolanos, como humano 

reconocimiento al pueblo que tradicionalmente les ha brindado asilo. 

La Asociación México-Venezolana de Amigos de la Infancia desea testimoniar a Ud. Su 

reconocimiento por la colaboración económica y moral que generosamente le ha prestado, con la que 

ha podido desarrollar las obras de asistencia infantil que inició en épocas difíciles. 

Los niños de Coatlinchán tendrán en estas Navidades un juguete, gracias a su ayuda, y un poco de 

alegría que para su íntima satisfacción queremos hacer llegar hasta Ud. 

Feliz Navidad y próspero Año Nuevo desea a Ud. A sus familiares y amigos, la  

Asociación México-Venezolana de Amigos de la Infancia. 

        Caracas, diciembre de 1959 

Dirección: Dos Pilitas a Salitario, No 104. Teléfono: 82.41.011503 

 

Luis I. Rodríguez, Presidente de la Asociación México-venezolana, afirmaba hacia 1964 que, 

ya instalado el gobierno de Rómulo Betancourt, cada 15 de septiembre se daba el grito en la plaza 

de El Silencio en Caracas –donde se instaló una campana réplica de la de Dolores- evento en el cual 

se vendían antojitos mexicanos. El dinero recaudado en los puestos de alimentos que se instalaban 

para ese acto era destinado para el hospital de Texcoco.1504 

                                                           
1502 El Grito, (Invitación a la ceremonia) Caracas, 1959. Archivo privado Dr. Pablo Salcedo Nadal. 

Caracas, Venezuela. 
1503 Tarjeta navideña de Asociación México-Venezolana de Amigos de la Infancia, Caracas, diciembre de 

1959. Archivo privado Dr. Pablo Salcedo Nadal. Caracas, Venezuela. 
1504 LÓPEZ MATEOS, /R. BETANCOURT, La fraternal, venturosa, sincera y perdurable amistad… p.156. 

No hay tal hospital en Texcoco, lo que había era un consultorio médico al interior .del “Colegio Particular 
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Unidad Venezuela” -atendida por monjas- en Coatlinchán, Estado de México, la que existía aun en 2018, 

como lo verificamos en nuestra visita personal a Coatlinchán, en julio de ese año. 
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CONCLUSIONES  

 Apoyados en el estudio del grupo de exiliados venezolanos que se refugiaron en México 

entre 1948 y 1958 que hemos venido desarrollando desde agosto de 2015, y tras haber conversado 

y estado en comunicación con más de veinte testigos de los hechos, radicados tanto en México como 

en Venezuela, creo que podemos manifestar algunas reflexiones acerca del tema. 

Los exilios venezolanos, de los muchos que encontraron refugio en el México revolucionario 

del siglo XX, están entre los menos estudiados, en contraste con el exilio español, argentino, chileno, 

uruguayo, nicaragüense y peruano. 

 

 México tiene una larga y respetable tradición de brindar asilo político a los opositores 

perseguidos en su país de origen. Es uno de los países del mundo que más se ha destacado al 

respecto, mas nos parece que, aun cuando el país ha sido refugio de perseguidos de todas las 

mentalidades, es claro que lo ha sido en mucho mayor grado de exiliados de mentalidad nacionalista, 

revolucionaria o progresista -es decir, de una mentalidad similar a los principios que llevaban a la 

práctica los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana- que de perseguidos de mentalidad 

conservadora o consecuentes con los gobiernos, intereses y principios de los gobiernos o capitales 

de los Estados Unidos, país que tiene también una gran tradición como país-refugio, pero más 

orientada a perseguidos políticos con buena relación con sus gobiernos y con sus particulares.  

Ejemplo de esa preferencia la tenemos en la propia historia venezolana del siglo XX: mientras 

los exilios de opositores a dictaduras aliadas de los Estados Unidos –como el Segundo, tercero y 

quinto exilios de venezolanos buscaron refugio en México1505, los del Cuarto Exilio Venezolano, 

allegados al general Medina, quienes eran herederos de la dictadura de Gómez, lo buscaron en 

Estados Unidos. Mientras “Algunos personajes significativos del gobierno derrocado buscaron 

refugio en la embajada mexicana. Entre quienes solicitaron asilo y les fue concedido (...) estaban 

varios militares de alta jerarquía, como los generales Andrónico Rojas, ex comandante de la Tercera 

Zona Militar (...) y el general Marco Arquina, ex director de la Escuela de Aviación”1506 se exiliaron 

en los Estados Unidos nada menos que los expresidentes López Contreras y Medina, el brillante ex 

ministro de educación Arturo Uslar Pietri y el historiador al servicio del régimen Vicente Dávila… 

 

Varias fueron las razones por las que los perseguidos venezolanos de los gobiernos que 

rigieron su país entre 1948 y 1958 eligieron a México como refugio; allí se respiraba un ambiente 

favorable a su arribo al existir estas circunstancias: 

 

La tradición de México como país-refugio cobraba vigencia por dos particularidades del 

momento: habían llegado al poder gobiernos que no sólo se proclamaban  revolucionarios, sino que 

                                                           
1505 Ver el subcapítulo I.6 “Cinco exilios venezolanos en México”. 
1506 LÓPEZ PORTILLO, et al., Bajo el manto del libertador, nota 101, a pie de páginas 152-153. 
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llevaban a la práctica políticas novedosas (creación de la CTM y la CTAL, agrarismo, etc.) por lo 

que México se había erigido en paladín de ideales revolucionarios y latinoamericanistas, su 

revolución lo hacía la utopía de los perseguidos y soñadores sociales de América Latina.  

 

Al mismo tiempo, en el país se respiraba una mentalidad en la que, pese al nacionalismo 

indigenista de la Revolución, se veía a los países y pueblos de América hispanohablante como 

compañeros de pasado, presente y destino, lo que queda demostrado con el establecimiento de 

instituciones que promovían dicha ideología, y por la acogida, llena de oportunidades, con que eran 

honrados los exiliados políticos, estudiantes, intelectuales y artistas del mundo que llegaban al país.  

 

Otra razón que nos parece importante sería la existencia de redes amicales e ideológicas 

previas al exilio estudiado. Estas redes se configuraron a raíz de que México hubiera servido de 

refugio a tres grupos de perseguidos políticos venezolanos con anterioridad a la cuarta oleada de 

exiliados en el Siglo XX. Incluso  algunos de los miembros de nuestro grupo ya habían tenido 

personalmente la experiencia de haber vivido en el país en calidad de exiliados durante las diásporas 

que produjeron las dictaduras de Gómez y López Contreras. En tales ocasiones vivieron en el país 

Gustavo y Eduardo Machado, Rodolfo Quintero, Jovito Villalba, Gonzalo Barrios,  Carlos D’Ascoli, 

Pablo Pulido y Diego Córdoba entre otros. En tales estadías habían creado relaciones con la elite 

política y cultural del país refugio. 

 

Pensamos que otra razón que hizo a muchos disidentes venezolanos se decidieran por México 

fue el hecho de que en ese país se habían estableciendo numerosos compatriotas, y de que algunos 

de ellos contaban con relaciones de primer nivel. Sospecho que las figuras señeras ofrecían apoyo 

a sus compatriotas aun antes de que éstos llegaran a territorio mexicano, mas no hemos encontrado 

documentos que así lo demuestren… 

 

En contraste con esa actitud mexicana encontramos la franca reticencia de algunos países a 

recibir exiliados venezolanos de esa década -como Colombia y Trinidad y Tobago-  porque tenían 

gobiernos aliados del gobierno militar venezolano que los había expulsado… Como lo eran los 

gobiernos establecidos en Nicaragua, República Dominicana, la Guatemala posterior a la caída del 

presidente Árbenz, el Perú del general Odría y la Argentina del general Perón; por eso los países 

refugios fueron México, Costa Rica y Chile, con relaciones distantes de los gobiernos militares de 

la Venezuela de esa década (recuérdese que Chile rompió relaciones con el último de esos gobiernos 

en los estertores de aquel régimen). 

 

Otro factor que seguramente llegó a influir en el ánimo de esos opositores era la estabilidad 

política de México, país gobernado además por civiles. Dicha estabilidad del representaba 

tranquilidad y trabajo.  

 

Para los políticos un factor que debió tener algún peso fue la identificación ideológica AD-

PRI. Vivir en el país en que gobernaba el partido político que les servía de modelo era para ellos 
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particularmente interesante; podían ver en la práctica proyectos que ellos soñaban  implantar en su 

país como el agrarismo o el sindicalismo. 

 

En cuanto al flujo de nuestro estudio podemos decir que se trata del grupo más numeroso de 

todos los exilios venezolanos en México hasta ese momento y en el que se contaron los personajes 

más importantes. México fue el país que más exiliados venezolanos acogió de quienes habían 

constituido parte de los gobiernos del Trienio Adeco: tanto de la Junta  Revolucionaria  de  Gobierno 

de los Estados Unidos de Venezuela presidida por Rómulo Betancourt (18 de octubre de 1945-15 

de febrero de 1948) y el presidido por don Rómulo Gallegos (15 de febrero de 1948 al 24 de 

noviembre del mismo año); seguido en número por los flujos de perseguidos por ese régimen que 

se establecieron en Costa Rica, Chile Colombia, Estados Unidos y Cuba. 1507 En cuanto a la 

importancia de los refugiados, disputa tal honor con Costa Rica. 

 Es evidente que para los gobernantes mexicanos acoger a este tipo de perseguidos  era 

cuestión de prestigio, congruencia y conveniencia política; los hacía aparecer coherentes con sus 

propios principios de democracia y civilismo, era propaganda política en el exterior brindarle 

protección a personajes como los de nuestro exilio, y más aun en un país donde una pequeña 

oposición cuestionaba la congruencia del régimen con esos principios, y denunciaba con razón, y 

de vez en cuando, fraudes electorales a nivel local y nacional, y a veces también, represión para con 

los opositores. 

 

El exilio de nuestro estudio compartió destino, contemporaneidad y cercanía ideológica con 

el exilio republicano español, el cubano -que saliera de la mayor de las Antillas durante la dictadura 

del general Batista- y con el guatemalteco originado con la caída del presidente Árbenz, así como 

con los remanentes de diversos exilios anteriores… 

En términos cuantitativos, nuestro estudio permite concluir que el exilio venezolano en 

México entre 1948 y 1958 estuvo integrado por unos 400 exiliados con problemas políticos 

personales con el régimen imperante en la Venezuela de aquellos años, a los que si sumamos sus 

familiares -quienes aun cuando no tenían problemas personales con el régimen, al estar unidos por 

lazos de dependencia y familia con los primeros- compartían su suerte y destino-  habría que añadir 

unas 500 a 550 personas más, lo que hace un total de unas 900 a 950 personas, incluyendo los nuevos 

familiares de exiliados que nacían en suelo mexicano. una cifra bastante más documentada que las 

ambiguas informaciones que lo que se venía afirmando hasta este momento. 

Dicha cifra, solo superada por los exilios español y polaco, lo convertiría en el tercer grupo 

de refugiados más numeroso de los establecidos en México ¡y el mayor entre los flujos 

latinoamericanos! hasta 1973, pues a partir de ese año el arribo de perseguidos procedentes del Cono 

Sur llevó al país cantidades mucho mayores de asilados.  

                                                           
1507 El novelista Miguel Otero Silva comparte nuestra apreciación en México, constante el exilio político 

venezolano, incluido en el Capítulo I de este trabajo, así como los politólogos argentinos Sznajder y Roniger. 
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Otro de los elementos más destacables de este exilio hace referencia a la importancia política 

e intelectual de los personajes que incluyó. Se trata de un flujo realmente notable. Podemos afirmar 

que fue uno de los exilios que integró personajes más prominentes de cuantos exilios 

latinoamericanos se han refugiado en México: Hemos de mencionar, en primer lugar, a los exiliados 

procedentes del derrocado partido en el poder, Acción Democrática, contamos en el grupo a ¡el 

primer presidente que tuvo Venezuela electo por el voto popular!, congresistas, gobernadores de 

diferentes estados, periodistas, líderes obreros –entre ellos la cúpula de la Confederación de 

Trabajadores de Venezuela, que fundaron aquí la CTV en el exilio, y varios líderes que, a la caída 

de la dictadura, habrían de dirigirla, algunos líderes estudiantiles, ya en problemas con el régimen… 

 

A los miembros de ese partido debemos sumar las cúpulas de otras dos fuerzas políticas de 

oposición que también tuvieron que salir al exilio: el Partido Comunista Venezolano y la Unión 

Republicana Democrática; en tales cúpulas encontramos personajes notables: entre los comunistas 

destaca su  legendario líder Gustavo Machado –ya exiliado en México dos veces anteriores- quien 

fuera secretario de Sandino y candidato presidencial en diversas ocasiones- y, entre los miembros 

de URD se contó a Jovito Villalba: el candidato que en las elecciones de 1952 logró derrotar nada 

menos que a la candidatura del propio dictador Pérez Jiménez, lo que le valió el destierro con sus 

principales colaboradores… 

La nutrida presencia de los miembros de esas dos fuerzas políticas nos permite considerar  

incorrecta la generalización que con la que se le denomina al grupo de nuestro estudio en Venezuela, 

al calificarlo comúnmente como exilio adeco. Es indiscutible que no solo vinieron adecos, sino que 

se trató de un exilio mucho más plural que incluyó al conjunto de las fuerzas opositoras a la 

dictadura. 

En cuanto a figuras del mundo cultural hay que recordar que Rómulo Gallegos era, además 

de ex presidente, el novelista más célebre de toda la historia literaria del país. También estuvo en el 

grupo el poeta más reputado del siglo XX -y quizá también de toda la historia literaria venezolana- 

Andrés Eloy Blanco, ex canciller del gobierno depuesto, ex presidente del Congreso y 

vicepresidente del partido arrojado del poder; un Premio Nacional de Poesía -Lucila Velásquez- y 

otro poeta famoso: el comunista Carlos Augusto León; además de un notable pintor-muralista: 

Gabriel Bracho, y un celebrado polígrafo: José Vicente Abreu. 

Esta vocación intelectual se define más si le sumamos al autoexiliado que vivió en México 

de manera paralela a nuestro grupo de estudio durante casi toda la década militar, Mariano Picón 

Salas: intelectual tan  identificado con nuestro grupo que, como vimos,  mantuvo estrecha y 

permanente relación con nuestros personajes, autor de numerosos ensayos y catedrático de El 

Colegio de México, a quien no pudimos añadir a nuestro grupo de estudio porque contra él nada 

intentó nunca el grupo usurpador. 

En cuanto a los Adecos debemos reconocer que se trató, sobre todo, de una élite política, 

pues  buena parte de nuestros exiliados desempeñaron importantes cargos o actividades antes y 

después de la caída de la dictadura, en el periodo de cuatro décadas que en Venezuela le llaman 
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Cuarta República (1959-1999). Reconocemos a muchos de los personajes tratados en nuestro 

estudio en los listados de ministros de Estado, gobernadores, legisladores, diplomáticos de los 

funcionarios de la Cuarta república; 1508 dos rectores de dos universidades, periodistas, escritores, 

candidatos presidenciales, funcionarios de organismos internacionales, líderes obreros, catedráticos 

universitarios y fundadores de nuevas fuerzas políticas, algunos de ellos llevaron a cabo actividades 

relevantes. 

 

Entre las figuras de esos personajes que habrían de destacar durante la Cuarta República, 

llama especialmente nuestra atención Juan Pablo Pérez Alfonso, quien, como Ministro de 

Hidrocarburos del gobierno constitucional de Rómulo Betancourt (1959-1964), fue uno de los 

fundadores de la OPEP. 

 

También destacan los que, tras pasar por México, y aun en los propios años del exilio, 

lograron vincularse con organismos internacionales, como Luis Lander, quien trabajó en la Junta 

de Planificación del Gobierno de Puerto Rico y fue nombrado experto en la Misión de Asistencia 

Técnica de las Naciones Unidas en Costa Rica.1509  

Destaca asimismo un grupo de personajes femeninos, como Ruth Lerner de Almea, quien tras 

establecerse primero en México, fue enviada a trabajar a Honduras y El Salvador como funcionaria 

de la OEA en el campo de la educación, fue la primera ministro de Estado que tuvo su país –en su 

caso, al frente del ministerio de Educación- y que cosechó tantas distinciones (ver el apartado IX.2 

“El devenir de los protagonistas”). También vivieron en México por razones políticas varias mujeres 

que por distintas razaones habían destacado en su país –Analuisa Llovera, Cecilia Olavarría, Lucila 

Velásquez-, junto con nuevas figuras, como Mercedes Pulido Mushe, Ministra de la Mujer bajo el 

quinquenio del presidente copeyano Herrera Campíns.  

 Entre estos exiliados podemos encontrar igualmente a quienes luego serían destacados 

integrantes de organismos internacionales es Manuel Pérez Guerrero, quien, tras estar en México 

“se reincorpora a Naciones Unidas como secretario ejecutivo del programa de asistencia técnica a 

naciones en desarrollo; reside en El Cairo (1953-1957), Túnez y Marruecos (1957-1959).1510 O Luis 

Beltrán Prieto, quien “se dedicó a la labor educativa en el exterior como jefe de misión al servicio 

de la UNESCO, primero en Costa Rica (1951-1955) y luego en Honduras (1955-1958).1511  

 

La importancia política e intelectual de muchos de nuestros personajes nos permite afirmar 

que se trató de un exilio de personas letradas y políticamente relevantes, más similar –aunque mucho 

menos numeroso- que el exilio republicano español que a los flujos de campesinos desplazados que 

                                                           
1508 HENRÍQUEZ, Memorias, II-88 y KRIVOY, Ruth Lerner de Almea. 
1509 Diccionario Histórico de Venezuela,  II, p. 898 y 899, artículo: “Lander, Luis”.  

Enlistamos los cargos que ostentaron los personajes de nuestro estudio durante la “Cuarta República” en 

los anexos 8, 9, 10 y 11.   
1510 Diccionario Histórico de Venezuela,  III, p. 573, artículo: “Pérez Guerrero Manuel”. 
1511 Diccionario Histórico de Venezuela,  III, p. 743, artículo: “Prieto Figueroa, Luis Beltrán”. 
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ingresaron desde Guatemala en los años ochenta hacia el sur de México, o a los que integraban por 

la frontera de Chiapas en las Caravanas que en 2018 y 2019 llegaron procedentes de Honduras, y 

otros orígenes como Haití, Cuba y Africa Subsahariana.1512  Este parangón con un exilio veinte 

veces más numeroso, y que duró cuatro veces más años, no es ni puede ser una comparación, sino 

un simple paralelismo en menor escala. Hay, desde luego, algunas coincidencias; como los 

republicanos hubo quienes se incorporaron a la participación en actividades educativas o culturales 

en diversas instituciones del país. Gallegos, Blanco, Siso, Rafael Almea y Carrera Damas a la 

docencia universitaria; Bártoli y Siso a la labor editorial; hubo quienes crearon publicaciones 

informativas propias: Gustavo Machado y Jesús Sanoja con Noticias de Venezuela, Gonzálo 

Barrrios con Venezuela Democrática, mientras colaboraron con las ya existentes –Cuadernos 

Americanos, Humanismo, diversos periódicos, muchos de nuestros personajes; también se contaron 

escritores que publicaron diversos libros y hubo también traductores…  

En suma, la importancia cultural del conjunto no nos parece poca.  

La sociedad mexicana recibió con gran beneplácito a la diáspora de nuestro estudio, 

numerosas personalidades de los sectores de las élites política, académica, artística e intelectual del 

país acogieron de la mejor manera a las figuras señeras. Encontramos a muchos de los más 

representativos personajes de esos grupos brindándoles su apoyo todo el tiempo y apoyarse en sus 

relaciones para allanarles todo tipo de problemas, lo cual benefició al conjunto entero. 

Fueron sus principales protectores en el ámbito político, en primerísimo lugar el ex 

presidente Lázaro Cárdenas -como lo fue también del exilio republicano español y del cubano 

contemporáneo al de nuestro estudio- Vicente Lombardo Toledano, el gobernador de Michoacán 

Dámaso Cárdenas y su Secretario de Gobierno, el abogado Emilio Romero, el antiguo gobernador 

de Guanajuato Senador Luis I. Rodríguez. 

 

Entre los funcionarios de la Secretaría de Ralciones Exteriores –la que, obviamente, más 

trató con ellos- se distinguieron el embajador en Caracas, Salvador Martínez de Alva y el 

comprensivo Arcadio Ojeda, gratamente recordado por muchos de nuestros personajes. 

 

Entre sus numerosos amigos del mundo de la cultura encontramos recurrentemente los 

nombres de Andres Iduarte y Alfonso Reyes -también vinculados al exilio republicano español- a 

Jesús Silva Herzog, a Carlos Pellicer, a Andrés Henestrosa, y a los célebres muralistas Diego Rivera,  

David Alfaro Siqueiros y Jesús Chávez Morado. 

 

En el ámbito académico destaca el Rector de la Universidad Michoacana Gregorio Torres 

Fraga y el prominente médico Ignacio Chávez.  

                                                           
1512 Queremos aclarar que estamos muy lejos de sentir el más mínimo desdén por los desplazados de los flujos 

procedentes de Centroamérica a que hemos hecho referencia, solo queremos afirmar que en ellos no venían 

personas que hubieran sido personalidades del mundo político y cultural en su país, ni quienes, al paso del 

tiempo, ascendieran a posiciones similares a las que ocuparon los miembros de nuestro estudio.  
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Ante el arribo intermitente de venezolanos las autoridades consulares mexicanas apenas 

recordaron algunos procedimientos administrativos a sus subalternos, mas ni esas autoridades ni los 

diferentes sectores de los poderes públicos o de la sociedad mostraron reticencias hacia el flujo de 

nuestro estudio, y menos aun la grave animadversión  que hubo de parte de varios de esos sectores 

hacia los flujos de chinos y norteamericanos de color de los años veintes, la que mostraba la Circular 

Confidencial 250  (de 1933), que prohibía “por razones étnicas, la inmigración de individuos de raza 

negra, amarilla (a excepción de la japonesa), malaya e hindú”; por razones políticas, la entrada de 

individuos nacionales de las Republicas Socialistas Sovieticas, y “por sus malas costumbres y 

actividades notoriamente inconvenientes”, la de gitanos.”1513 y “la más indeseable de todas” la judía,  

como lo documenta  Daniela Gleizer a la largo de su obra El exilio incómodo. México y los 

refugiados judíos, 1933-1945. ¿Por qué se daría esa empatía? ¿Solidaridad latinoamericana en todos 

los sectores de la sociedad mexicana? No nos parece concebible… 

 

El único sector de esa sociedad anfitriona que no acogió con beneplácito a nuestros 

personajes fueron algunos pequeños sectores de la derecha mexicana, quienes encuadraron a 

nuestros personajes, en ese ambiente polarizado de la guerra fría, como comunistas, punto en el que 

tambien nos recuerda al exilio republicano español.  

Los exiliados llevaron a cabo en suelo mexicano permanentes actividades de denuncia y 

repudio a su gobierno, y participaron en la vida cultural del país-refugio. Mas también debemos 

reconocer que no se inmiscuyeron en la vida política de México; tan solo podemos decir al respecto 

que los comunistas asistieron a discretas reuniones en las oficinas del Partido Comunista Mexicano.  

En cuanto a actividades económicas, podemos decir que, pese al compromiso de no trabajar, 

en los hechos trabajaron; dicha prohibición fue ignorada tanto por buena parte de ellos como por las 

autoridades mexicanas.  

En cuanto al nivel de vida de los miembros de este exilio, podemos decir que, tras revisar lo 

encontrado, compartimos la opinión de Yolanda Villaparedes: no había homogeneidad en las 

condiciones de vida de los miembros de nuestro grupo de estudio, había   grandes diferencias en 

cuanto a los niveles de vida entre los “ricos” y “pobres”.1514 No podemos pensar de otra manera 

cuando constatamos que muchos de ellos vivían en zonas residenciales o decorosas de clase media, 

mientras otros,  “hacinados en departamentos” o en la casa de la calle Nayarit; recordamos que decía 

esta testigo de los hechos que mientras “los ricos” matriculaban a sus  hijos a colegios caros “los 

pobres ni siquiera podían traer a sus mujeres e hijos”… 

Es claro que no podía haber sido lo mismo el nivel de vida de don Rómulo –quien, como 

vimos, además de que le enviaban dinero de la renta de sus casas en Venezuela, de que recibía 

                                                           
1513 GLEIZER, El exilio incómodo, p. 46. 
1514 Términos que utiliza Villaparedes en su denuncia, que está en el apartado VII.4 “Actividades económicas 

de los venezolanos en México”. 
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regalías de sus obras, de que colaboraba en publicaciones e instituciones, y de que lo  colmaban de 

atenciones la clase gobernante e intelectual mexicana -o el de Andrés Eloy Blanco, quien estaba en 

una situación similar- con la situación de “los pobres”, de quienes no tenemos duda de que pasaron 

graves dificultades económicas durante su estancia en México. Nótese que casi todos los domicilios 

que logramos ubicar están en zonas opulentas o decorosas, pero también leímos de las condiciones 

que de su vida describe José Vicente Abreu, del poeta comunista Arnaldo Acosta Bello1515, o Juan 

Herrera y Roberto Hostos Poleo ¡a quienes Villaparedes vio trabajando de jardineros en la 

“tremenda mansión” de uno de “los altos dirigentes adecos”, cuyo nombre lamentablemente omite; 

¿sería Ricardo Winckelman? ¿Vicente Gamboa Marcano? ¿O la casa del Pedregal del propio 

Gallegos, comprada al final de su exilio, a quien Villaparedes temió mencionar?, recordamos 

también la angustiosa situación de Leopoldo Briceño, o imaginamos la de los que, como decíamos, 

no tenemos los nombres.  

 

Una de las reflexiones que nos surge cuando pensamos en esos exiliados sin nombre es que 

es evidente que los listados de personajes que incluimos en los Anexos 2, 3 y 4 sólo incluyen a 

personas de relevancia, no tenemos duda de que hubo exiliados cuyos nombres no encontramos, 

pues dado su poco renombre nadie se ocupó de registrarlos, es a los que se refieren Picón Salas y 

Arlette Machado; eran los que no tenían medios de como regresar a su país a la caída de la 

dictadura... 

 

Tenemos que aceptar que, el encontrar más información de la vida de las figuras importantes 

que de las humildes, explica que tengamos más referencias de la vida relativamente cómoda de los 

primeros que de la de los segundos y de sus penalidades, de la que sólo conocemos las menciones 

de Picón, Villaparedes y Arlette Machado, y las evocaciones de José Vicente Abreu o Leopoldo 

Briceño… Es claro que tenemos más conocimiento de como se desarrolló la vida de los 

privilegiados, pero no creemos que haya sido así la vida de todos los miembros del grupo…  

En cuanto a que hacen mayoría los ejemplos de las escuelas privadas sobre las públicas a las 

que asistían los hijos del exilio, debemos repetir la frase de Villaparedes: los “pobres” ni siquiera 

podían traer a sus mujeres ni hijos… 

Sin embargo pensamos que seguramente la mayor parte de estos humildes exiliados se 

beneficiaron de la solidaridad que caracterizó las relaciones del grupo entero;1516 y aunque solo 

encontramos un caso de alguien que quedó al margen de tales apoyos -Leopoldo Briceño- creemos 

que debieron ser más los casos en que eran ayudados por sus compatriotas. Como bien señala 

Villaparedes “hacíamos rifas, organizábamos fiestas para recoger fondos para los compañeros sin 

trabajo. Tratábamos de conseguir casas de venezolanos o de mexicanos donde pudieran comer los 

exiliados pobres”.1517 A final de cuentas Juan Herrera y Roberto Hostos trabajaban como jardineros 

                                                           
1515 ABREU, Cartas de la prisión y del exilio, pp. 114 y 159, entre otras. 
1516 Recuérdense las festividades que se organizaban para recabar fondos en apoyo de los más necesitados de 

las que se habló en el apartado VII.4, Actividades económicas de los venezolanos en México. 
1517 PETZOLDT y BEVILACQUA, Nosotras también nos jugamos la vida, pp. 301-302. 
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en la “tremenda mansión” de un compatriota, que en su lugar bien pudo haber contratado 

mexicanos… 

Tembien notamos que la mayor parte del grupo desempeñó trabajos formales e informales, 

ejercieron el comercio, y “mejoraban su condición de algún modo”, como hizo Ricardo Montilla 

(traduciendo libros, trabajando en El Nacional y en Humanismo y vendiendo “arepas”), Josefina 

Bustamante (haciendo “de todo”) o Luis González Herrera. 

Varias veces he escuchado que el gobierno mexicano solía espiar disimulada y eficazmente 

a los exiliados de los que temía podían llevar a cabo actividades conspirativas contra los gobiernos 

de los que eran enemigos, pues su acción podía afectar las relaciones de esos gobiernos con el 

mexicano; nosotros solo encontramos espionaje a los miembros del Partido Comunista Venezolano, 

en los informes en que basamos esta afirmación fueron presentados a la Procuraduría General de la 

República en 1954 y 1955 y se conservan en el AGN mexicana… 

El hecho de que su presencia en el país-refugio sólo durara 9 años con tres meses en el más 

largo de los casos –el de Arturo Briceño- impidió, en nuestra opinión, que este flujo “echara raíces” 

demasiado profundas en suelo mexicano –es decir, se quedara a vivir definitivamente en México-  

por lo que prácticamente todo el grupo optó por regresar a su país a la caída de la dictadura que lo 

produjo; mas hay dos factores que favorecieron el retorno: el bienestar económico que vivió 

Venezuela durante la Cuarta República, que entonces ofrecía no sólo altos niveles de vida a quien 

habitara o llegara a su suelo, y que el partido que mayoritariamente se exilió en México, AD, ocupara 

el Poder Ejecutivo Federal cinco de ocho quinquenios entre 1959 y 1999.  

Éste segundo factor   convenía aún más a nuestros personajes que quedarse a radicar en 

México, si consideramos el indudable prestigio político que les daba el haber sido exiliados por el 

régimen depuesto, lo que sin duda facilitó a nuestros personajes el acceso a cargos políticos, por lo 

que encontramos a tantos de ellos en puestos de la  administración pública o en los órganos 

representativos en la Venezuela de la Cuarta República. (ver los Anexos, 8, 9, 10 y 11). 

  Esos factores explican, en nuestra opinión, que hayan sido muy pocos los miembros del 

grupo que optaron por quedarse en México. Las únicas excepciones que conocemos son las de los 

hijos de Nicolás Vale Quintero y de Diego Córdoba, quien hacia 1968 vivía en Chihuahua1518 y 

murió en México1519. ¡Aun regresó a Venezuela Hildegar Pérez Segnini con su esposa mexicana 

Yolanda Rodríguez Jaime, la hija del prominente político mexicano don Luis I. Rodríguez!  

 

Llama nuestra atención que este flujo se casó muy poco con mexicanos, apenas  tenemos 

tres casos: el ya expresado de Ildegar Pérez Segnini, el de Vidalina Ramos de Bartoli, que después 

del exilio permaneció en México, donde hizo estudios superiores de Psicología y casó con el médico 

                                                           
1518 Carta de Lázaro Cárdenas a Diego Córdoba del 13 de mayo de 1968, en CARDENAS, Epistolario de 

Lázaro Cárdenas, vol. II, p. 363. 
1519 Entrevista con Sonia Gallegos, Caracas, 19 de enero de 2018. 
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psiquiatra mexicano Luis Moreno Corzo;1520 y el segundo matrimonio de Josefina Bustamante, con 

el médico zacatecano Joaquín Belloc Martínez, con quien creó una nueva familia.1521  

 

Creemos que el hecho que explica esa tendencia de no formar matrimonios con mexicanos 

es porque casi todos nuestros personajes vinieron casados, al tiempo que la corta duración del exilio 

impidió que sus hijos alcanzaran la edad del matrimonio en México. 

 

Es este aspecto el flujo de nuestro estudio se parece al exilio polaco –que en su casi total 

mayoría optó por salir del país al término de las condiciones que lo produjeron- y se diferencia del 

exilio republicano español, que, ante la prolongación de la dictadura que los extrañara de su patria, 

tuvo que quedarse en México hasta el fin de ese régimen, pero para entonces ya había venido 

presentándose la desaparición física de casi todos de sus miembros…  

 

El grupo de nuestro estudio era visitado y apoyado permanentemente por personas venidas 

de Venezuela que no tenían problemas políticos, aun cuando el gobierno militar registraba a los 

visitantes. Encontramos entre tales visitas a Antonio Barrera y su esposa Helena Betancourt, 

hermana de Rómulo Betancourt en 1949,1522 a Teresa Gallegos, y en 1951 María Antonia Egui y 

Maruja Arocha,1523 y posteriormente Edith Estall, quien se quedó en México al contraer matrimonio 

con uno de nuestros personajes, el exiliado venezolano Luis González Herrera.1524 También venían 

al país Pedro Gallegos y su esposa Elena, quienes regresaban a Venezuela sin problema alguno. 

 

Mas también encontramos que a veces el gobierno militar tomaba represalias contra los 

familiares de nuestros personajes que habían quedado en el país. Luis Hernández Solís exponía su 

situación y la de su familia –que había quedado en Venezuela- al Secretario de Relaciones Exteriores 

de México: “que mi esposa y dos hijos menores nacidos en México, más otro nacido en Venezuela, 

se encuentran en peligro en mi país, pues son constantemente molestados por las autoridades 

policiales, que han llevado la represión política más allá de las personas directamente vinculadas a 

la militancia de los partidos de oposición.”1525 Caso por el que también abogaba el Secretario 

General del Comité Ejecutivo de la Unión Linotipográfica de la República Mexicana, Javier 

Sardaneta, quien envió una carta al Secretario de Relaciones Exteriores de México Luis Padilla 

Nervo, en la que recomendaban el caso de “las esposas de los Diputados venezolanos licenciados 

                                                           
1520 Teresa Ramos Aponte también recuerda que Vidalina Ramos fue una brillante profesional, y que estuvo 

al frente de un instituto de niños con Síndrome de Down. 
1521 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios, p. 37. 
1522 BLANCO ITURBE,  El hombre cordial, p. 169. 
1523 Oficio 396, Archivo Histórico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores AHMPPRE, 

país, México, 1951, expediente 208, Materia: “Movimiento de asilados y exiliados políticos.” 

Archivo Histórico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores AHMPPRE, “ASILOS” 

Dirección de Política Internacional, México, 1949, expediente 45, caja 63, tramo 13, módulo 5-B, Bóveda 

I.  
1524 Testimonio de Sonia Gallegos Arocha, abril de 2019. 
1525 Carta de Luis Hernández Solís al Secretario de Relaciones Exteriores de  México, fechada en  México  

DF, a 9 de febrero de 1953, en AGE. Expediente III-2136-3. 
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Jovito Villalba y Luis Hernández Solís,” quienes “una vez expulsados éstos, fueron víctimas de 

constantes molestias y persecuciones, no permitiéndoseles salir del país, manteniéndolas 

prácticamente como rehenes.”1526 

Creo que también debo hacer notar que el conjunto de exiliados refugiados en nuestro país 

tuvo una enorme y permanente relación con los grupos que se establecieron en Costa Rica, Chile y 

los pocos que estuvieron en Europa, tal relación fue cultural y de denuncia política; la colaboración 

de muchos de los establecidos allende el país en Humanismo, en Noticias de Venezuela, en 

Venezuela democrática y los libros publicados en México por gente que nunca estuvo en México 

nos demuestran como se apoyaban y lo unido que estuvieron las colonias de exiliados establecidos 

en diferentes países, de hecho creemos que se trata de un solo exilio: el que salió de Venezuela por 

razones políticas entre 1948 y 1958, del cual este trabajo solo estudia a los refugiados en México…  

El exilio de nuestro estudio radicó en su mayor parte, y casi todo el tiempo, en la capital de 

la república, mas, al radicarse algunos de sus personajes por unos años en algunas capitales estatales 

del país –en Morelia y Cuernavaca concretamente, las dos ciudades más vinculadas con el exilio 

republicano español- nos hace pensar en conjeturas: la presencia del general Cárdenas nos explica 

el caso de la primera, y, para la segunda, su menor altura, clima privilegiado clima y su vecindad 

con la ciudad de México, demasida alta para los enfermos del corazón, como doña Teotiste o el 

poeta Blanco. Nuestros personajes dejaron en ellas pocas huellas de su presencia.  

La institución educativa del país que más reconoció los méritos de los principales personajes 

de nuestro estudio fue la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues fue la única que 

confirió sendos doctorados Honoris Causa a las dos figuras señeras de nuestro flujo. Y en cuanto a 

sus participaciones en actos culturales extra aula nos parece que disputa la primacía con la 

Universidad Nacional, a las que sigue la de Nuevo León. No encontramos evidencias de que el resto 

de las instituciones del país se acercaran a nuestros personajes… 

 

El grupo de nuestro estudio estuvo acompañado de otro grupo de venezolanos similar en 

número, aunque más joven y en formación: un enorme grupo de estudiantes universitarios y, en 

mucho menor grado, de preuniversitarios; grupo con el que compartía posición crítica al gobierno 

establecido en su país, con el que convivió intensamente y al cual apoyó permanentemente. 

Sentimos que la presencia de estos estudiantes en el mismo espacio y tiempo le da nuestro 

exilio una característica singular; pensamos que los otros exilios que encontraron refugio en México 

en el siglo XX no estuvieron acompañados de un grupo paralelo tan grande de jóvenes que, aunque 

venían a estudiar, también huían de la situación y el ambiente creados por aquella dictadura, y 

también fueron sus detractores. De hecho, encontramos que algunos de estos estudiantes eran líderes 

universitarios de oposición, o eran familiares de verdaderos exiliados políticos. 

                                                           
1526 Carta que el Secretario General de la Unión Linotipográfica de la República Mexicana, Javier 

Sardaneta, envió el 4 de marzo de 1953 al Secretario de Relaciones Exteriores de  México  Luis padilla 

Nervo, en AGE. expediente III-2136-3. 
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El clima de represión e inestabilidad que privaba en la Venezuela estorbaba el desarrollo 

académico armónico de los estudiantes, por lo que miles de ellos optaron por salir a realizar o 

continuar sus estudios a instituciones del exterior, México fue uno de los principales destinos –

aunque esta vez no nos atrevemos a afirmar que el principal- pues le podrían disputar la primacía 

Estados Unidos, Colombia, Argentina y España. Sin embargo, era una magnífica opción: en el país 

encontraban un clima de estabilidad, su misma lengua y cultura, instituciones con disposición a 

recibirlos y enriquecidas como ninguna otra nación por la presencia de maestros procedentes del 

exilio republicano español, era un destino más barato que  algunos de los otros destinos, allí residían 

más exiliados y artistas venezolanos que en ninguna otra nación y, -en opinión de algunos 

estudiantes que pudimos entrevistar- les atraía y simpatizaba particularmente por la personalidad 

que entonces difundían su cine y su música… 

 

Todo indica que, salvo algunas excepciones, este conjunto era mantenido por sus familias, 

quienes les enviaban dinero desde Venezuela, con una ventaja extra para los estudiantes de 

medicina: recibían hospedaje y alimentos en los hospitales donde hacían sus prácticas extra aula. 

Curiosamente encontramos que los estudiantes, una vez caída la dictadura, si bien en su 

mayor parte también regresaron a Venezuela, optaron radicarse en México en una proporción un 

poco mayor que los exiliados. Creemos encontrar la explicación en el hecho de que los estudiantes 

eran entre una y dos décadas más jóvenes que aquellos, por lo que venían en su mayoría solteros, 

razón que explica que algunos de ellos encontraron entre sus compañeros de estudios mexicanos a 

las personas más adecuadas para construir sus familias. Además los exiliados podían alcanzar en 

Venezuela puestos políticos en reconocimiento a haber sido exiliados por la dictaura… 

Entre los estudiantes que regresaron a Venezuela encontramos, como con los exiliados, a 

personas de cierta significación: dos gobernadores, varios ministros, el rector de una universidad 

privada y un reconocido artista plástico. (Pedro León Zapata).1527 

Los que se quedaron en México lo hicieron siempre por razones familiares, aunque también 

hacemos notar que casi todos no cejaron del objetivo que los trajo a México, casi todos llegaron a 

profesionistas. (ver anexo 12). 

En cuanto a los estudiantes hemos de decir que también fue la capital federal la que concentró 

al mayor número de ellos, seguida por Morelia, Guadalajara y Puebla; las instituciones que más 

estudiantes acogieron fueron la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la 

Universidad Nacional Autónoma de México. También encontramos estudiantes de ese origen en la 

Escuela Nacional de Antropología e Historia, la escuela de artes plásticas La Esmeralda, la Escuela 

Normal Superior, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Puebla, la Escuela 

de Agricultura de Chapingo y otras en grado descendente. 

 

                                                           
1527 Ver anexos 8 y 9. 
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Es evidente que la cercanía de nuestras figuras señeras con las autoridades de algunas de las 

instituciones mencionadas explica que esas instituciones hayan sido, precisamente, las que más 

estudiantes venezolanos acogieron… Un testigo de los hechos precisa que las conversaciones entre 

Andrés Eloy Blanco con el rector Torres Fraga fueron el origen de las generosas facilidades que dio 

la Universidad Michoacana al acceso de los primeros estudiantes venezolanos a esa institución.1528 

Conversaciones que también pudieron haber sido entre el rector y Rómulo Gallegos.  

 

Algunos de los estudiantes que ubicamos, a su regreso a Venezuela, también ocuparon 

cargos de importancia política durante la Cuarta República, lo que demuestra su cercanía e 

identificación con los exiliados, quienes, al conquistar posiciones, sirvieron de apoyo a los 

estudiantes. (por ejemplo, ver los nombres de Sayd Raidán, Lilia Henríquez o Pablo Salcedo  -

militantes de AD- Juvencio Pulgar –miembro del PCV y después de los escindidos MAS y UPA- y 

Pablo y Mercedes Pulido –independientes, pero vinculados con COPEI- en los anexos 8, 9, 10 y 

11).   

 

Finalmente hemos de decir que no vemos redes político-intelectuales entre México y 

Venezuela creadas a partir de este exilio. Y que no nos parece que esta experiencia binacional haya 

incidido de alguna manera en las relaciones posteriores con México. 

 

 Haciendo una obligada referencia y comparación con la diáspora que hoy enfrenta 

Venezuela, a consecuencia de su crisis política, la más grave de su historia contemporánea, podemos 

afirmar que dicha diáspora nos parece muy diferente a la de nuestro estudio… 

 Lo primero que las distingue es la razón de su salida del país: casi todos los migrantes que 

andan por el mundo salieron de la otrora próspera Venezuela -que durante el siglo XX fue codiciada 

meta de millones de emigrantes del mundo entero-  por su propia voluntad, respondiendo al 

profundo malestar económico y de seguridad en que ha caído el país: la escasez de trabajo, lo mal 

pagado de éste, la hiperinflación, la creciente inseguridad y violencia que priva en el país y el 

deterioro creciente de los servicios, además de la corrupción, han expulsado a casi toda la gente, 

mucho más que persecuciones políticos. 

 La otra diferencia que nos parece fundamental es la colosal diferencia numérica entre ambas 

diásporas: ¡la de estos años es unas  600 veces mayor a la de nuestro estudio! si la de hace sesenta 

años fue estimada en unas 5 mil personas en 19571529 -de los cuales unos mil se refugiaron en 

México, a lo cual podríamos sumar menos de mil estudiantes- la actual está siendo estimada en el 

mundo en unos ¡3 millones de venezolanos!… esta vez México está muy lejos de ser el país que 

más los ha recibido; fuentes informáticas estiman en 35,000 los establecidos en el país1530; más de 

17 veces que el Flujo de nuestro estudio… 

                                                           
1528 Testimonio del Dr. Pablo Salcedo Nadal, Caracas 2018. 
1529 DUBOIS, “Tinieblas en Venezuela” El Porvenir, Monterrey, NL. octubre 5 de 1957, p. 6. 
1530 Inmigración venezolana en México, Enciclopedia digital Wikipedia. 
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Hemos notado que los que más emigran son jóvenes de clase media, muy particularmente  

profesionistas…  

No estamos afirmando que en estos momentos no haya una parte importante de personas que 

están fuera de Venezuela por razones políticas. Tras haber hecho un acercamiento al tema, 

encontramos noticia de miles de exiliados políticos, sobre todo militares de baja graduación. En 

cuanto a opositores célebres encontramos tanto asilados diplomáticos en las diferentes 

representaciones del mundo en Caracas, como asilados territoriales (ver Anexo 13).  

Al revisar sus trayectorias encontramos políticos –ex gobernadores, ex alcaldes de ciudades 

importantes, ex congresistas, periodistas, militares y Magistrados del antiguo TSJ del país; hay un 

ex presidente (Pedro Carmona, que no ascendió por medios  democráticos y que fue el más efímero 

de la historia del país, al ser designado por los golpistas en 2002, sólo duró 47 horas en el cargo). 
1531 

Mas observamos que en el flujo de nuestro estudio había más miembros del gobierno 

depuesto, ¡y mucho más aún si le sumáramos los personajes que estuvieron en Costa Rica y Chile! 

En cambio en la diáspora que contemplamos hay muchos más militares y magistrados, incluso el 

antiguo TSJ. Sectores que poco y nada salieron de la Venezuela de la Década Militar. 

Otra observación que queremos hacer notar es que sólo tenemos noticia de un asilado 

diplomático refugiado en la representación de México (lo que confirma nuestra afirmación: México 

ha sido y es refugio de disidentes de mentalidad y trayectoria revolucionaria, pues los de posición 

congruente con el orden respaldado por los gobiernos y capitales de los EEUU suelen buscar refugio 

en los propios Estados Unidos y en países sometidos a ese orden, no en México… (nótese en el 

Anexo 13 cuantos de los personajes están radicados en los EEUU o en Colombia, cuyo gobierno es 

hoy aliado del gobierno nacional del Coloso del Norte). 

 La situación  actual de Venezuela es tan grave que numerosos descendientes de los millones 

de extranjeros que allí se habían establecido durante un siglo, procedentes de medio mundo han 

optado por regresar a los países de sus mayores; eso mismo ocurre actualmente con los venezolanos 

que nacieron o vivieron en México… Al buscar testigos de los tiempos de nuestro estudio 

encontramos radicando en este país a Cecilia Montilla –la hija menor de Ricardo Montilla, nacida 

en México- a Álvaro Pérez Segnini -uno de los hijos de Ildegar Pérez Segnini, también nacido en el 

país- y, entre los antiguos estudiantes, encontramos a Teresa Ramos Aponte y a la esposa mexicana 

y los hijos del artista plástico Pedro José Zapata, nacidos en Venezuela después de 1958… 

 

Finalmente queremos comentar que por razones de tiempo nos quedó pendiente una duda ¿qué 

políticas implementadas en México adoptaron los gobiernos venezolanos de la Cuarta República 

al regresar al país? ¿Hubo influencia concreta de las distintas instituciones y procedimientos 

mexicanos en la Venezuela que regresaron a gobernar los personajes de nuestro flujo? Decidimos 

dejar esta interrogante para un estudio posterior. 

                                                           
1531 VILLEGAS POLJAK, Abril, golpe adentro, p. 75. 
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      ANEXOS 

      ANEXO 1 

   JEFES DE ESTADO EXILIADOS EN MEXICO  

(Colocamos en negritas los que estuvieron en el país en nuestra época de estudio) 

1. José Núñez de Cáceres  Rep. Dominicana   1827 hasta su muerte1532 

2. Rafael Carrera   Guatemala    1848-1849 

3. José María Melo  Colombia    1859?-1860 

4. Dr. Mariano Gálvez  Guatemala    -1862 

5. Manuel Márquez Sterling 1533 Cuba     1896 

6. Manuel Lizandro Barillas Guatemala    1898-1907 

7. José Santos Zelaya  Nicaragua    1909 

8. Federico Ponce Vaidés   Guatemala    1944 

9. Ramón Grau San Martín Cuba1534     

10. Juan Negrín    Presidente Gobierno Rep. Español  
11. José Figueres   Costa Rica     1943 y 1947 1535 

12. Karol II    Rey de Rumania   1940-19441536 

13. Leonardo Arguello  Nicaragua     19471537 

14. Ángel R. Calderón Guardia Costa Rica     19481538 

15. Juan Bosch   Rep. Dominicana 1539  

16. Natalicio González  Paraguay    19541540 

17. Carlos Prío Socarrás  Cuba     1952 

18. Jacobo Árbenz   Guatemala    1954 1541 

19. Carlos Enrique Díaz  Guatemala    1954 

20. Rómulo Gallegos  Venezuela    1949-1958 

21. Eduardo Santos  Colombia 
22. Carlos Lleras Restrepo   Colombia    1952-1954 

23. Alfonso López Michelsen Colombia    -1957 

24. Juan José Arévalo  Guatemala1542    1962- 

25. Mohamed Reza Palevhi  Irán     19791543 

26. Héctor Cámpora  Argentina    1980 

27. Evo Morales   Bolivia     2019 

                                                           
1532 MORALES, Relaciones interferidas México y El Caribe, p.326. 
1533 MORALES, Relaciones interferidas México y El Caribe, p. 135 y 221. 
1534 MORALES, Relaciones interferidas México y El Caribe, p. 307. 
1535 MEJÍA/ MORENO, Exilio costarricense, p. 60-62 y 64. 
1536 Moraleda Trejo, J.M. “Karol II Rey de Rumania (1893-1953). www.mcnbiografias.com/app-

bio/do/show?key=karol-ii-de-rumania.  
1537 MORENO, El Exilio Nicaragüense en México (1937-1947), p. 140-147. 
1538 Guía didáctica educativa del museo histórico Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, p.9. 
1539 MORALES, Relaciones interferidas México y El Caribe p. 355. 
1540 El Nacional, del 8 de mayo de 1954. 
1541 RODRÍGUEZ DE ITA, Un México protector... p. 1 y Humanismo, número 24, de octubre de 1954. Lo 

fue a recibir Luis I. Rodríguez. 
1542 Humanismo números 31-32, julio-agosto de 1955. 
1543Reveles, José, “México ya no es lugar seguro para el Cha”, Proceso n°141, julio 16 de 1979, pp.6-11. 

javascript:open_window(%22http://www.opac.una.ac.cr:80/F/JMUEL7BK7Q25GRKFT7C5MVENUL7GMLVBM3X68GEE2GAB8FN7K3-13043?func=service&doc_number=000286915&line_number=0018&service_type=TAG%22);
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ANEXO 2 

 

LISTA DE EXILIADOS, INCLUIDA EN LA OBRA LA EMBAJADA QUE LLEGÓ DEL 

EXILIO, DEL DR. RAFAEL JOSÉ NERI.1544 

El doctor Neri menciona con nombre a 257 personas, y hace esta aclaración previa a su lista: 

“No es fácil conocer el número exacto de los exiliados que encontramos en México acogida y 

sosiego. Unos, solos ellos; otros muchos, parejas matrimoniales con o sin hijos; algunos, 

familias completas con abuelos y con nietos. Al exprimir la memoria he tratado de recordar a 

muchos que anotaré en orden alfabético”. 

 

Guido ACUÑA; Adalberto ALAMO; Gustavo ALAMO; Tomas ALBERTI, Claudia 

ALAMO, José Rafael ALMEA y Ruth Lerner de Almea y familia; José AMÍN; Eligio 

ANZOLA ANZOLA y Hortensia de Anzola; Adalberto ARANGUREN ZAMORA y Sara 

de Aranguren y familia; Ignacio Luis ARCAYA y Antonieta Smith de Arcaya; Luis Emiro 

ARRIETA; Humberto ARRIETI; Miguel ASTOR MARTINEZ; Carmen ASTUDILLO; 

 

 Humberto BARTOLI y Vidalina Ramos de Bartoli, Pedro BARRIOS ASTUDILLO 

y Concha Mata de Barrios; Gonzalo BARRIOS, Pedro BEROES y Conchita Pérez de Beroes 

y familia; Guillermo BESAMBEL, Andrés Eloy BLANCO y Lilina Iturbe de Blanco y 

familia; Pedro BLANCO MONASTERIO, Carlos BLANK ANTICH y Beatriz Pérez 

Guerrero de Blank y familia; Roberto BLASCO, Ángel Félix BRAVO, Arturo BRICEÑO, 

Juan BRUZUAL ACUÑA y Nelli Taboski de Bruzual Acuña;  

 

 Manuel CABALLERO, Germán CAMACHO RAMOS, Juan CAMPOS y señora de 

Campos; Carlos CANACHE MATA, Emigdio CANACHE MATA, Héctor CARPIO 

CASTILLO, Antonio CARRERA y Mercedes Damas de Carrera y familia; Gerónimo 

CARRERA DAMAS, Felipe CARRERA DAMAS y Odette de CARRERA DAMAS, 

Germán CARRERA DAMAS y Teresita de CARRERA DAMAS; Gustavo Luis CARRERA 

DAMAS y Pilar Almoina de CARRERA, Guillermo CASTILLO BUSTAMANTE; Diego 

CÓRDOBA y María Jesús de Córdoba y familia; Romero CÓRDOBA, Rafael José 

CORTÉS (Cheche); Rodrigo CORTÉS; 

 

 Estela de D’ASCOLI, Carlos A. D’ASCOLI; Antonio DELGADO LOZANO; Juan 

José DELPINO, Raúl DÍAZ LEGOUBURU, 

 

 Gerardo ESTABA ACUÑA y Zeneida Viscaíno de Estaba; 

 César FARÍAS MATA, Mercedes FERMÍN, Alejandro FERRER QUINTERO, 

Martín FUNES; 

 

                                                           
1544 Tomada textualmente del libro  La Embajada que llegó del exilio, del Dr. Rafael José Neri. Los 

comentarios a pie de página de este anexo son de ACV. 
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 Rómulo GALLEGOS y Teotiste Arocha de Gallegos y familia; Miguel Jesús 

GALLO y Rosa de Gallo; Max GARCÍA, Miguel GARCÍA MACKLE, Servando GARCÍA 

PONCE, Guillermo GARCÍA PONCE, Antonio león, Leopoldo GIL y María Cabello de 

Gil; Santos GÓMEZ y Lilia Henríquez de Gómez; Raúl GOMEZ PEÑALVER, Porfirio 

GÓMEZ ACOSTA, Rosa GONZÁLEZ ARIAS, Luis GONZÁLEZ HERRERA y Edith 

Estall de González Herrera y familia; José GONZÁLEZ NAVARRO, Eduardo GONZALEZ 

REYES, Julio GROOSCORS e Isabel Caballero de Grooscors y familia; Germán 

GUIMARE ROJAS, Rafael GUERRA RAMOS; 

 

 Rigoberto HENRÍQUEZ VERA y Cristina Consalvi de Henríquez1545; César 

HERNÁNDEZ, Humberto HERNÁNDEZ, Luis HERNÁNDEZ SOLÍS y Lina Hernández 

de Hernández Solís y familia; Pedro Elías HERNÁNDEZ; Juan HERRERA, Fulvio 

HUMANES; 

 

 José Antonio IBARRA PÉREZ y Lulú Pérez de Ibarra; Alejandro IZATUIRRE; 

 

 Andrés JIMÉNEZ, Celia JIMÉNEZ1546, Omar JIMÉNEZ, 

 

 Fernando KEY SÁNCHEZ y Graciela Key y familia; Juan KOHEN y Ebelia 

Beristain de Kohen y familia; 

 

 Gustavo LA GRAVE y Rosa Elena de LA GRAVE y familia; Luis LANDER 

MÁRQUEZ y Alicia Larralde de Lander y familia; Pedro LARREA SIFONTES, Pedro 

LEIDA TORRES, Antonio LEIDENZ y Nina de Leíndenz; Antonio LEIVA SANTANA; 

Carlos Augusto LEÓN y Lupe Bencomo de León; Pedro LEÓN ARTECHE; 

 

 Lermit DÍAZ LUGO; Alberto LÓPEZ GALLEGOS y Gladys Larralde de López y 

familia; Natalio LÓPEZ LUQUE; Dionisio LÓPEZ ORIHUELA; Pascual LOZANO, “El 

Negro”; Olga LUZARDO;  

 

 Alirio LLAMOZAS; 

 

 Eduardo MACHADO MORALES y Gertrudis Alison de Machado Morales y 

familia; Gustavo MACHADO MORALES y Elsa Vera Fortique de Machado Morales y 

familia; Augusto MALAVÉ VILLALBA; MANEIRO, “El Chino”; Héctor MARCANO 

COELLO; Socorro Negreti de Márquez, (esposa de Pompeyo Márquez) Álvaro MARTÍNEZ 

y Ana María Arcaya de Martínez y familia; José MARTÍNEZ POZO; Martín MATOS 

ARREZA y Cecilia Melo de Matos Arreaza1547; Ismael MATOS MÉRIDA; José Antonio 

MAYOBRE y Esperanza Machado de Mayobre y familia; José Antonio MEDINA y Josefina 

                                                           
1545 Hermana de Simón Alberto Consalvi, el Secretario General adjunto de AD en la clandestinidad, tras la 

captura de  E. Anzola. HENRÍQUEZ VERA, memorias, II, p. 59. 
1546 Esposa de Adán Pérez Quiróz (Sonia Gallegos). 
1547 Fue compañera de vida, por algunos años, de Carlos Andrés Pérez. 
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Bustamante de Medina y familia; Alfonso MEDINA SÁNCHEZ; José Gabriel MÉNDEZ 

APONTE; Marcial MENDOZA ESTRELLA; Luis MELO QUINTERO y María Margarita 

de Melo y familia; Aníbal MESTRE FUENMAYOR; Ascensión MIJARES GÓMEZ, José 

MIJARES GÓMEZ; Jonás MILLÁN; Said MOANACK; Ricardo MONTILLA y Gosvinda 

Rugeles de Montilla y familia; Carlos MORATINOS; Edilberto MORENO; Luis MORIN; 

Jorge MURILLO; 

 

 Rafael José NERI y Luisa Elena Dávila de Neri y familia; Castor NIEVES RÍOS; 

OSCAR NIEMTSCHIK y Marina de Niemtschik y familia; 

 

 César OCTAVIO, Margarita Celis de OLAVARRÍA; Cecilia OLAVARRÍA CELIS; 

Aquiles ORAA y Argelia Melchor de Oraa; Eduardo OROPEZA CASTILLO y Queta de 

Oropeza Castillo1548; Miguel OTAIZA; 

 

 Luis Alberto PADRÓN y Nena de Padrón y familia; Rafael PADRÓN, “El Colorao”; 

Carlos Hugo PARDO; Pedro Miguel PARELES; Jesús Ángel PAZ GALARRAGA y 

Hortensia de Paz Galarraga; Manuel PEÑALVER y Lola de Peñalver; Luis PERAZA; Lucas 

PÉREZ; Rosita PÉREZ; Juan Pablo PÉREZ ALFONSO y Alicia Castillo de PÉREZ A. y 

familia; Manuel PÉREZ GUERRERO; Adán PÉREZ QUIRÓZ; Hildegar PÉREZ SEGNINI 

y Yolanda Rodríguez de Pérez Segnini y familia; Luis PIÑERÚA ORDÁZ; Eduardo 

PLANCHART; Hernani PORTOCARRERO; José Arnaldo PUIGBO MORALES y Ligia 

Barnola de Puigbó y familia; Manuel PULIDO MÉNDEZ y María T. Musche de Pulido 

Méndez y familia; 

 

Luis B. PRIETO FIGUEROA y Cecilia Oliveira de PRIETO y familia; 

 

Ramón QUIJADA; Hugo QUINTANA; Rodolfo QUINTERO y Carmen Delgado de 

Quintero; Gabriel QUINTERO LUZARDO; Gaspar QUINTERO LUZARDO; 

 

Víctor RAFFALLI y Capi de Raffalli; Said RAIDAN y Elsa de Raidan y familia; Raúl 

RAMOS GIMÉNEZ; Pedro Pablo RENDÓN; Braulio RODRÍGUEZ; Manuel Alfredo 

RODRÍGUEZ y Betina de Rodríguez; Teodoro RODRÍGUEZ “Teo”; Héctor RODRÍGUEZ 

BAUZA; Darío RODRÍGUEZ MÉNDEZ y Mercedes Urbina de Rodríguez Méndez; César 

RONDÓN LOVERA y Rosa Elena Tejeda de Rondón y familia; Aura Elena de RUIZ 

PINEDA (casó en el exilio con su compañero de partido Alejandro Ferrer); 

 

Roberto SALAS DUGARTE, Carlos SALAZAR; Hernán SALCEDO; Pablo SALCEDO 

NADAL; Jesús SANOJA HERNÁNDEZ y María Eugenia Villalba de Sanoja; Pedro SILVA 

AGUILERA; José Manuel SISO MARTÍNEZ y Rosa Quintero de Siso Martínez y familia; 

                                                           
1548 Hermano de Alejandro Oropeza Castillo (1910-1964) adeco, fundador de la Asociación Nacional de 

Empleados (ANDE), Director del Banco Obrero, Director de la Corporación Venezolana de Fomento, preso 

político, tres veces exiliado, jefe de la oficina de Asistencia Técnica para América Latina, de la ONU. Se 

domicilia en Bolivia. Diccionario Histórico de Venezuela, vol. 3 p. 443, artículo Oropeza Castillo, Alejandro.  
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Alfredo TARRE MURZI (...) Y Nena de Tarre; Miguel Ángel TEJEDA y Rosa D’ASCOLI 

de Tejeda1549; Ramón TENORIO SIFONTES; Iván TERÁN; Juan Miguel THULA 

CAMPOS; Laureano TORREALBA; Godofredo TORRES EDA; Evelyn TRUJILLO; 

 

Nicolás VALE QUINTERO y Elvira de Vale Quintero y familia; José VARGAS; Francisco 

VARGAS MUÑOZ; María Luisa VÁSQUEZ; Lucila VELASQUEZ; Jovito VILLALBA 

(pocas semanas); Gustavo VILLAREAL VILLAPAREDES; 

 

Richard WINCKELMAN y Josefina Stopello de Winckelman y familia. 

 

Neri consideraba que “debemos distinguir el nombre de todos para satisfacción de todos. 

El nombre de los sacados de mi recuerdo eterno y también los muy pocos que pueda haber 

omitido por limitaciones de mi propia memoria.”1550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1549 Se casaron en México. 
1550 NERI, La embajada que llegó del exilio, pp.43-49. 
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      ANEXO  3 

 
LISTA DE EXILIADOS COMPLEMENTARIA (RECOPILADA POR ACV) 

 

1. Abreu, José Vicente.1551
  

2. Acosta Bello, Arnaldo1552 

3. Almea, José Ramón 1553 esposo de Ruth Lerner. 

4. Arcaya, Carlos. 1554 

5. Arnessen, Celso 1555 

6. Arrietti, Francisco José.1556 

7. Bastardo, Jesús R. 1557 

8. Beaujon,  Rafael Vicente 1558   

9. Benítez, Jesús.1559 

10. Betancourt Infante, Santiago1560 

11. Borregales, Ángel.1561  

12. Borromé, Hermenegildo1562 

13. Bracho Montiel, Gabriel 1563 

14. Bravo, Ángel.1564 

15. Briceño, Régulo.1565 

16. Briceño Moreno, Leopoldo.1566 

17. Brito Figueroa, Federico1567 

18. Camargo, Justo  “inseparable amigo de César Rondón”. 1568 

                                                           
1551 Catálogo editorial Centauro, p. 121. 
1552 ABREU, Cartas de la prisión y del exilio, p.114 y “Nuevos desterrados”. Noticias de Venezuela, año 

IV, n°44, agosto de 1955, p. 8. 
1553 “Continúan las expulsiones”, Noticias de Venezuela, n° 11 y 12, julio de 1952, p. 23. 
1554 Informe en el correo reservado enviado por el Embajador de México en Venezuela, Salvador Martínez 

de Alva, al Secretario de Relaciones Exteriores de México, Caracas, 12 de agosto de 1957. AGE,  

Expediente III-1805-9 p. 23. 
1555 “Nuevos libertados y desterrados”, Venezuela Democrática n°5, septiembre de 1955, p. 2. 
1556 Carta de Enrique Ramírez y Ramírez escribió a Lic. Carmen Otero Gama, 6 de julio de 1951 Fondo 

Histórico Vicente Lombardo Toledano, Universidad Obrera de México, AD. 58722 Legajo 833. 
1557 “Continúan las expulsiones”, Noticias de Venezuela, n° 11 y 12, julio de 1952, p. 23. 
1558 “Continúan las expulsiones”, Noticias de Venezuela, n° 11 y 12, julio de 1952, p. 23. 
1559 Descripción de despachos telegráficos”, AHMPPRE, País: México. Exp. 2, materia: control de 

actividades de refugiados políticos, 1950, caja 64, tramo 15, módulo 5-B, Bóveda I. 
1560“CARTA PÚBLICA DE LOS COMUNISTAS DESTERRADOS A LOS ACCIONDEMOCRATISTAS 

EN EL EXILIO”, Noticias de Venezuela, año I, n°, 17 de marzo de 1953, Primera Plana y HENRÍQUEZ, 

Memorias, I, p.373. 
1561 HENRÍQUEZ, Memorias, I, p.363. 
1562 “SALUDO DE LA CTV (EN EXILIO). Venezuela Democrática n°11, enero de 1957, p.4. 
1563 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios, p. 29. 
1564 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios, p.  85 y “Cablegramas enviados a Adrián 

Vermeulen y al Congreso de la CIOSL”, Venezuela Democrática n°2, mayo de 1955, p. 9. 
1565 “Provocación Diplomática”. “Venezuela Democrática” Nº13, México, junio de 1957, p. 9. 
1566 AHMPPRE, “ASILOS” Dirección de Política Internacional, México, 1949, expediente 45, caja 63, 

tramo 13, módulo 5-B, Bóveda I.  
1567“MAS VENEZOLANOS AL DESTIERRO”, Noticias de Venezuela, n°43, junio-julio de 1955, p. 6. 
1568 Entrevista a Luis Felipe Blanco Iturbe, Caracas, marzo de 2018. 
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19. Carnevali  Rangel, Alberto. 1569 

20. Carnevalli Enrique 1570 

21. Castillo, Héctor1571 

22. Castro, Hirómedes 1572 

23. Colmenares, Jesús. Comunista, estaba en México en 1953. 1573 

24. Cordero, Huizi1574 

25. Córdova, Romeo. 1575  

26. Díaz, Armando.1576 

27. Díaz de León, Augusto, poeta amigo de Pedro Beroes1577 

28. Domínguez Chacín, Dr. J.M.1578 

29. Eslava Ramírez, Juan de Jesús.1579 

30. Espina López, Luis.1580 

31. Farías, Pedro C.1581 

32. Ferrara Carlos. PCV1582  

33. Flores, Pedro J.1583 

34. Galué N. Carlos1584 

35. Gallegos Mancera, Eduardo, PCV1585 

36. Gamboa  Marcano Vicente.1586 

37. Gandica, José Vicente.1587  
38. García Miguel Ángel.1588  

39. García Arocha,* Cocuy1589 

                                                           
1569 Diccionario Histórico de Venezuela, vol. I, p. 693-694, artículo  “Carnevali, Alberto”, y SANOJA, 

Entre golpes y revoluciones, Editorial Debate, Bogotá 2007, vol. III, p. 76. 
1570 Informe del 23 de diciembre de 1949. AHMPPRE  País: México, expediente 23, 1949, Caja 65, tramo 

42, modulo 5.B, Bóveda I. 
1571 “Funerales de la Señora Esposa de Rómulo Gallegos”. Excélsior, 9 de septiembre de 1950. 
1572 HENRÍQUEZ, Memorias, I-374. 
1573 “A TODOS LOS MIEMBROS DEL PARTIDO ACCIÓN DEMOCRÁTICA”, Noticias de Venezuela,  
1574 HENRÍQUEZ, Memorias, II-65. 
1575 “Denuncia sobre brutal represión ejercida por la Junta de Gobierno de Venezuela.” El Popular, 

México DF. 24 de octubre de 1951.  
1576 “Nuevos libertados y desterrados”, Venezuela Democrática n°5, septiembre de 1955, p. 2. 
1577 Entrevista a Sonia Salcedo Gómez, Guadalajara, 6 de diciembre de 2015. 
1578 “La tragedia de la aeropostal”. Venezuela Democrática n°9, junio de 1956, p.11-12. 
1579“Muerte del Cap.Omaña y martirio de su padre”. Venezuela Democrática, enero-febrero de 1956, p.12. 
1580 “Desterrados políticos como turistas”, Noticias de Venezuela, año IV, junio-julio de 1954,n° 34-35, p.7. 
1581 Descripción de despachos telegráficos”, AHMPPRE, País: México. Exp. 2, materia: control de 

actividades de refugiados políticos, 1950, caja 64, tramo 15, módulo 5-B, Bóveda I. 
1582 MACHADO, Noticias de Venezuela, Prólogo de la edición facsímil. 
1583 “SALUDO DE LA CTV (EN EXILIO). Venezuela Democrática n°11, enero de 1957, p.4. 
1584“Cablegramas enviados a Adrián Vermeulen y al Congreso de la CIOSL”, Venezuela Democrática n°2, 

mayo d 1955, p. 9 y “SALUDO DE LA CTV (EN EXILIO). Venezuela Democrática n°11, enero de 1957, p.4. 
1585 ABREU, Cartas de la prisión y del exilio, p.130. 
1586 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios, p. 109 y “Cablegramas enviados a Adrián 

Vermeulen y al Congreso de la CIOSL”, Venezuela Democrática n°2, mayo de 1955, p. 9 y “SALUDO DE 

LA CTV (EN EXILIO). Venezuela Democrática n°11, enero de 1957, p.4. 
1587 Entrevista con Luis Felipe Blanco Iturbe, Caracas 2018. (Gandica era militante de AD). 
1588 HENRÍQUEZ, Memorias, I, p.361-364. 
1589 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios, p.  95. 
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40. García Arocha, Mario1590 

41. García Martínez, Rafael. 1591 

42. García Salazar, Maximiliano1592 

43. Garnica, José Manuel.1593 

44. Gastón, Carlos, médico1594  

45. Grooscors, Rafael.1595 

46. Grooscors, Guido.1596 

47. I. Guía M. 1597 

48. Izaguirre, Alejando 1598 

49. Henríquez Navarrete, Lilia 

50. Henríquez Navarrete, Rómulo, “Romulito”, refugiado a los 19 años…1599 

51. Hernández, Juan1600 

52. Hernández, Juan Higinio 1601  

53. Hernández,  Pedro Elías. 1602 

54. Hernández Vásquez, Andrés. 1603 

55. Hostos Poleo, Roberto1604 

56. Lagrave, Gustavo 1605 

57. Lanz, Rubén. Exfuncionario del Departamento de Comunicaciones con el gobierno de Rómulo 

Gallegos. 1606 

58. Laprea, Pedro. Comunista, estaba en México en 1953. 1607 

59. Laurent, José A 1608 

60. Lerner de Almea, Ruth. “Graciela”.1609  

61. Llovera, Ana Luisa.  

                                                           
1590 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios, p.  95.  
1591 “Nuevos libertados y desterrados”, Venezuela Democrática n°5, septiembre de 1955, p. 2. 
1592 AGN, Ramo Presidentes, Ruíz Cortines, 544.61/7 fichero Centro de Referencias 167. 
1593 HENRÍQUEZ, Memorias, I-374. 
1594 El Nacional, México DF. domingo mayo 22 de 1955. 
1595 “Denuncia sobre brutal represión ejercida por la Junta de Gobierno de Venezuela” El Popular, México 

DF. 24 de octubre de 1951. 
1596 HENRÍQUEZ, Memorias, II-90. 
1597 “Nuevos libertados y desterrados”, Venezuela Democrática n°5, septiembre de 1955, p. 2. 
1598 “Continúan las expulsiones”, Noticias de Venezuela, n° 11 y 12, julio de 1952, p. 23. 
1599 “Venezuela Democrática”, año III, Nº15, México, septiembre de 1957, p. 5, y carta del Lic. Alfonso M. 

Moreyra, Jefe de la Oficina de Gobierno de la Dirección General de Gobernación de la Secretaría de 

Gobernación al Secretario de Gobernación, 13 de diciembre de 1957. En Archivo de la SRE de México 

Genaro Estrada, CM. III-1805-9. 
1600 “Sindicalistas al exilio”. Venezuela Democrática n°9, México, DF. septiembre de 1955, p. 5. 
1601 “Nuevos libertados y desterrados”, Venezuela Democrática n°5, septiembre de 1955, p. 2. 
1602 ABREU, cartas de la prisión y del exilio, p.114. 
1603 “Sindicalistas al exilio”. Venezuela Democrática n°9, México, DF. septiembre de 1955, p. 5. 
1604 “SALUDO DE LA CTV (EN EXILIO). Venezuela Democrática n°11, enero de 1957, p.4 y “Nuevos 

libertados y desterrados”, Venezuela Democrática n°5, septiembre de 1955, p. 2. 
1605 “Continúan las expulsiones”, Noticias de Venezuela, n° 11 y 12, julio de 1952, p. 23. 
1606 ACUÑA, Pérez Jiménez, un gendarme innecesario, p. 342 y “Salen de México los exiliados 

venezolanos” El Porvenir, Monterrey, NL. 3 de febrero de 1958, 1ª Plana y p. 5. 
1607 “A TODOS LOS MIEMBROS DEL PARTIDO ACCIÓN DEMOCRÁTICA”, Noticias de Venezuela,  
1608 “AL GRAL. CARDENAS, PREMIO STALIN DE LA PAZ”, Noticias de Venezuela, año V, n°47, 

marzo de 1956.  
1609 PETZOLDT y BEVILACQUA, en Nosotras también nos jugamos la vida, pp. 201-205. 
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62. López Rivas, Manuel1610 

63. Lugo, Israel1611   

64. Malavé Villalba, Augusto1612 

65. Marcano, José. Líder obrero. 1613 

66. Marinat, Pedro. chofer de don Rómulo, murió aquí joven (Polanco) saíd lo recuerda. 

67. Marlido, Álvaro, médico1614 

68. Martínez, Domingo1615 

69. Méndez, Pedro R.1616 

70. Méndez González, Darío.1617 (Ingeniero, dirigente político de yaracuy)1618 

71. Merchán viuda de Ruiz Pineda, Aurelena  

72. Morillo, Gilberto1619 

73. Mujica, Héctor.1620 

74. Najid, Amín 1621 

75. Navarro Leiva, Abraham.1622 

76. Nieves, Alberto1623 

77. Nieves Ríos, Alejandro.1624 

78. Ninche, Oscar1625 

79. Ocanto, Leonardo1626 

80. Olivo, Francisco.1627 

81. Ortiz Rodríguez, Agustín1628 “El Negro Ortíz”. 

82. Padilla Ron, Antonio1629 

                                                           
1610 “Nuevos libertados y desterrados”, Venezuela Democrática n°5, septiembre de 1955, p. 2. 
1611 “AL GRAL. CARDENAS, PREMIO STALIN DE LA PAZ”, Noticias de Venezuela, año V, n°47, 

marzo de 1956.  
1612 El Porvenir, Monterrey, NL. 25 de enero de 1958, 1ª Plana. 
1613 Informe del 15 de diciembre de 1949. AHMPPRE  País: México, expediente 23, 1949, Caja 65, tramo 

42, modulo 5.B, Bóveda I. 
1614 “El Poeta Venezolano Andrés Eloy Blanco, Pereció en un Accidente.” El Nacional, México DF. 

domingo mayo 22 de 1955, 1ª Plana. 
1615 SANOJA, Los setenta años de Fernando Key Sánchez. Cuerpo “C” de El Nacional, Caracas, 16 de 

noviembre de 1979. 
1616 “Nuevos libertados y desterrados”, Venezuela Democrática n°5, septiembre de 1955, p. 2. 
1617 Informe en el correo reservado enviado por el Embajador de México en Venezuela, Salvador Martínez 

de Alva, al Secretario de Relaciones Exteriores de México, Caracas, 12 de agosto de 1957. AGE,  

Expediente III-1805-9 p. 23. 
1618 Entrevista con Carlos Canache, Caracas, enero de 2018. 
1619 “Protesta”, Venezuela Democrática n°12, mayo de 1957, p. 12. 
1620 MACHADO, De Noticias de Venezuela, edición facsimilar, ediciones Centauro, Caracas, 1983. 

Tribuna Popular era el medio de difusión del PCV en Venezuela, donde circulaba de manera clandestina. 
1621 “Nuevos libertados y desterrados”, Venezuela Democrática n°5, septiembre de 1955, p. 2. 
1622 ACUÑA, Pérez Jiménez, un gendarme innecesario, foto p. 338. 
1623 “Nuevos libertados y desterrados”, Venezuela Democrática n°5, septiembre de 1955, p. 2. 
1624 “Nuevos libertados y desterrados”, Venezuela Democrática n°5, septiembre de 1955, p. 2. 
1625 Testimonio de Lucila Ortiz de Machín, Caracas, enero de 2018. 
1626 “Día de los Héroes”, Venezuela Democrática Nº11, México, enero de 1957, p.15. 
1627 “SALUDO DE LA CTV (EN EXILIO). Venezuela Democrática n°11, enero de 1957, p.4. 
1628 Testimonio de Lucila Ortiz de Machín, Caracas, enero de 2018. 
1629 ACUÑA, Pérez Jiménez, un gendarme innecesario, p. 339, testimonio de Nancy Padilla Hdz, Caracas 

2108, y mención del ing. Marcano y del Dr. Carlos Canache, Caracas 2018. 
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83. Padilla Ron, Enrique.1630  

84. Padilla Surumay, José Ignacio1631 

85. Páez, Lionel. . Comunista, estaba en México en 1953. 1632 

86. Pagés, Fernando1633 

87. Pareles, Pedro Miguel 1634 

88. Paredes, Efraín1635 

89. Parra Bravo, Homero.1636 

90. Peña Sánchez, Luis Napoleón 1637 

91. Pérez, Ricardo. Médico, (vivía en Atoyac, Guerrero).1638 

92. Pérez Cenil, Hildebrando.1639 

93. Pérez Salinas, Pedro Bernardo 

94. Pérez Sorta, Víctor1640 

95. Pinto Salinas, Adolfo, 1641 

96. Pinto Salinas, Alonso, 1642 

97. Pinto Salinas, Manuel 1643 

98. Pinto Salinas, Humberto.1644  

99.             Piñerúa, Carlos A.1645 Líder Obrero. 

100. Quintero Luzardo, Maruja 

101. Rafalli, Víctor. 

102. Ramírez, Martín J. Comunista, estaba en México en 1953. 1646 

103. Rangel, Martin Antonio. 1647  

104. Ravell, Carola, hermana del notable líder opositor Alberto Ravell1648 

105. Reyes, Raquel.1649 

106. Roa González, Pedro, Dr.1650 

                                                           
1630AHMPPRE País: México. Exp. 95, materia: asilados de la embajada de México en Caracas 1952, caja 4, 

tramo 11, módulo 12-B, Bóveda I. 
1631 Testimonio de Jorge Berrueta, funcionario del AGN, Caracas, Venezuela. 
1632 “A todos los miembros del partido Acción Democrática”, Noticias de Venezuela.  
1633 “Provocación Diplomática”. “Venezuela Democrática” Nº13, México, junio de 1957, p. 9. 
1634 “Continúan las expulsiones”, Noticias de Venezuela, n° 11 y 12, julio de 1952, p. 23. 
1635 HENRÍQUEZ, Memorias, II-62. 
1636 Testimonios de Lilia Henríquez y Pablo Salcedo Nadal. 
1637 Testimonio de Dr. Erwin Lazardi, Caracas 2018. 
1638 ACUÑA, Pérez Jiménez, un gendarme… p. 341 y AHMPPRE País: México, expediente 0647, 1956, 

Caja 6, mod. 15-B/L.1 Era el hermano mayor de Rosita Pérez. 
1639 Memorándum. Información sobre actividades comunistas, México, DF, 10 de junio de 1953. 

Procuraduría General de la República, AGN, Ramo Presidentes, Ruíz Cortines, junio 4 de 1953,544.61/7. 
1640 Testimonio de Lucila Ortiz Caracas, enero de 2018. 
1641 “Nuevos libertados y desterrados”, Venezuela Democrática n°5, septiembre de 1955, p. 2. 
1642 “Nuevos libertados y desterrados”, Venezuela Democrática n°5, septiembre de 1955, p. 2. 
1643 “Nuevos libertados y desterrados”, Venezuela Democrática n°5, septiembre de 1955, p. 2. 
1644 “Nuevos libertados y desterrados”, Venezuela Democrática n°5, septiembre de 1955, p. 2. 
1645 “Saludo de la CTV (en exilio). Venezuela Democrática n°11, enero de 1957, p.4. 
1646 “A todos los miembros del partido Acción Democrática”, Noticias de Venezuela. 
1647 Carta del 24 de enero de 1950 del tte cnel. Luis Felipe Lloverá Páez al encargado del ministerio de RE, 

AHMPPRE, Interior, 1949, M10/LB/T8/C 16. 
1648 Testimonio de Teresa Selma, México, 2017, Lilia Henríquez y Sonia Gallegos. Caracas 2018. 
1649 PETZOLDT y BEVILACQUA, Nosotras también nos jugamos la vida, p. 102 y  
1650 RODRÍGUEZ, “Andrés Eloy Blanco, Grande y valeroso poeta en todas las circunstancias de su vida”, 

en Andrés Eloy Blanco humanista, vol. II, Ediciones Centauro, Caracas 1981, pp.85-99. P.88. 
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107. Romero, Luis Adolfo.1651 

108. Romero, Nelson. 1652 

109. Rondón, Alcides.1653 Líder Obrero. 

110. Rondón, Federico. Líder Obrero del PCV.1654 

111. Salazar Aguilera, Pedro1655 

112. Salcedo Bastardo, José Luis 

113. Santana, Rafael 1656 

114. Silva Tellería, Ernesto. PCV 1657 

115. Silva Yaraure, Juan Ramon. 1658 

116. Suárez, Santiago Gerardo.1659  

117. Teraut Villaur, Humberto 

118. Tineo Plaza, Melchor. 1660 

119. Toro Alayón, Miguel.1661 

120. Torres, Pedro (hijo) 1662 

121. Vásquez, Pedro Manuel.1663 

122. Vera Muñoz, Ángel. 1664  

123. Verde Mata, Jesús  

124. Verde Mata, Beltrán 

125. Villalba, Federico.1665 

126. Villaparedes, Yolanda, hija de Gustavo Villaparedes.1666 

127. Villavicencio, Jesús.1667 

128. Villarroel, Ramón A. 1668 

129. Zavaleta, Temístocles1669 

 

                                                           
1651 ACUÑA, Pérez Jiménez, un gendarme innecesario, foto p. 339. 
1652 “Nuevos libertados y desterrados”, Venezuela Democrática n°5, septiembre de 1955, p. 2. 
1653 “SALUDO DE LA CTV (EN EXILIO). Venezuela Democrática n°11, enero de 1957, p.4. 
1654 Fondo Histórico Vicente Lombardo Toledano, Universidad Obrera de México, AD. 76462, legajo1057. 
1655 “SALUDO DE LA CTV (EN EXILIO). Venezuela Democrática n°11, enero de 1957, p.4 y ACUÑA, 

Pérez Jiménez, un gendarme innecesario, foto p. 338 
1656 Líder  sindical; El Porvenir, Monterrey, NL. 25 enero de 1958. 
1657 Diccionario de Historia de Venezuela, artículo “Silva Tellería, Ernesto”. Vol. III, p. 1134 
1658 “Nuevos libertados y desterrados”, Venezuela Democrática n°5, septiembre de 1955, p. 2 
1659 “Continúan las expulsiones”, Noticias de Venezuela, n° 11 y 12, julio de 1952, p. 23 
1660 “Nuevos libertados y desterrados”, Venezuela Democrática n°5, septiembre de 1955, p. 2 
1661 Entrevista con Carlos Canache Mata y Gloria Montilla Rugeles, Caracas 2018. 
1662 “SALUDO DE LA CTV (EN EXILIO). Venezuela Democrática n°11, enero de 1957, p.4 
1663 ABREU, Cartas de la prisión y del exilio, p.115 
1664 “Denuncia sobre brutal represión ejercida por la Junta de Gobierno de Venezuela.” El Popular, México 

DF. 24 de octubre de 1951,  
1665 Descripción de despachos telegráficos”, AHMPPRE, País: México. Exp. 2, materia: control de 

actividades de refugiados políticos, 1950, caja 64, tramo 15, módulo 5-B, Bóveda I. 
1666 Oficio dirigido el 10 de noviembre de 1955 por Arcadio Ojeda García, jefe del departamento al 

Secretario de Relaciones Exteriores.  Archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México Genaro 

Estrada, Expediente III-2209-34. 
1667 Entrevista con el Dr. Carlos Canache, Caracas 2018. 
1668 “AL GRAL. CARDENAS, PREMIO STALIN DE LA PAZ”, Noticias de Venezuela, año V, n°47, 

marzo de 1956.  
1669 “Descripción de despachos telegráficos”, AHMPPRE, País: México. Exp. 2, materia: control de 

actividades de refugiados políticos, 1950, caja 64, tramo 15, módulo 5-B, Bóveda I. 
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ANEXO  4   

 

LISTA DE FAMILIARES DE LOS EXILIADOS  

(conformada por ACV con información documental y testimonial). 

Como hemos venido diciendo, las personas de esta lista no tenían personalmente problemas 

políticos, mas sí lazos de dependencia o familiares con los exiliados, lo que explica su presencia en 

México. 

Madres de exiliados: 

1. Estela de D’Ascoli, madre de Carlos D’Ascoli.  

2. Margarita Olavarría -madre de Cecilia Olavarría. 

 

Esposas de los exiliados omitidas en la lista del Dr. Neri: 

1. Acosta, de (esposa de Arnaldo Acosta Bello). 1670 

2. Arcaya de Arcaya, Ana Teresa. 1671 

3. Bosch de Bracho, Velia1672 

4. Briceño, Arturo, de, su esposa ¿venezolana? FONTE 

5. Delpino, Rosa (esposa de Juan José Delpino)1673 

6. Francesqui de Ortíz, Luisa1674 

7. García de, Ligia (Esposa de Servando García Ponce)1675 

8. García Montilla, Yolanda, sobrina de Ricardo Montilla, esposa de Miguel Toro Alayón.1676   

9. Hernández, de (esposa de Pedro Elías Hernández) 1677 

10. Hernández de Hernández, Lina (esposa de Luis Hernández Solís) 

11. Hernández de Padilla Ron, Leonarda.1678 

12. Lanz de, Carmen María (esposa de Rubén Lanz).1679 

13. Oropeza, ¿? hija de Eduardo Oropeza Castillo y Queta de Oropeza1680; 

14. Piñerúa, Berenice, esposa de Luis Piñerúa. 1681 

15. Salazar. Marianita, esposa de Vicente Gamboa Marcano1682 

16. Tejeda de Sosa, Josefina (madrina de César Rondón Tejeda) 

                                                           
1670 ABREU, Cartas de la prisión y del exilio, p.114. 
1671 Informe en el correo reservado enviado por el Embajador de México en Venezuela, Salvador Martínez 

de Alva, al Secretario de Relaciones Exteriores de México, Caracas, 12 de agosto de 1957. AGE,  

Expediente III-1805-9 p. 23. 
1672 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios…, p. 29. 
1673 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios…, p. 39-41. 
1674 Testimonio de Lucila Ortiz de Machín, Caracas 2018. 
1675 ABREU, Cartas de la prisión y del exilio, p.180 y 223. 
1676 Entrevista con Gloria Montilla, 2019. 
1677 ABREU, Cartas de la prisión y del exilio, p.114. 
1678 Testimonio de Nancy Padilla Hernández, Caracas 2018. 
1679 Entrevista con Lilia Henríquez, Caracas, febrero de 2018. 
1680 Entrevista con Sonia Gallegos, Caracas 2018. 
1681 Entrevista con Lucila Ortiz de Machín, Caracas 2018. 
1682 Testimonio de Gloria Montilla Rugeles, Querétaro 2017. 
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17. De Villalba, Ismenia, esposa de Jovito Villalba. 1683 

 

Hijos de exiliados nacidos en Venezuela: 

1. Acosta, (2 hijos de Arnaldo Acosta Bello. 1684 

2. Almea Lerner, Noemí.1685 

3. Almea Lerner, Eva. 

4. Amín hijo varón 11686 

5. Amín hijo varon 2 

6. Amín, Evelyn. 

7. Beroes Pérez, Elvira1687  

8. Beroes, Pérez Manuel1688 

9. Blanco Iturbe, Andrés Eloy (hijo de Andrés Eloy Blanco, nació en Caracas en 1947) 

10. Blanco Iturbe, Luis Felipe (hijo de Andrés Eloy Blanco, nació en Caracas en 1945) 

11. Blank Pérez, Mónica (hija de Carlos Blank Antich) 1689 

12. D’Ascoli, Rosita (hija de Carlos D’Ascoli) 

13. Díaz, Raúl (hijo de Raúl Díaz Legouburu).  

14. Gallegos Arocha, Alexis (hijo de Rómulo Gallegos, llegó de 9 años) 

15. Gallegos Arocha, Sonia (hija de Rómulo Gallegos, llegó de 8 años) 

16. Gamboa Salazar, Vladimir (hijo de Vicente Gamboa Marcano) 1690 

17. Gamboa Salazar, Belkina. 

18. Gamboa Salazar, Vicente. 

19. García, Sergio. (hijo de Servando García Ponce) 1691 
20. García, Servando. (hijo de Servando García Ponce) 1692 

21. Grooscors Guido1693 

22. Grooscors Julio hijo1694  

23. Grooscors Caballero, Rafael1695 

                                                           
1683 Oficio nº54, exp. 87-0/516/2, enviado por el embajador Lic. Romeo Ortega al Secretario de Relaciones 

Exteriores, Caracas, 10 de marzo de 1953. Archivo de la SRE de México Genaro Estrada, CM.  III-2136-3. 
1684 ABREU, Cartas de la prisión y del exilio, p.115. 
1685 KRIVOY, Ruth Lerner de Almea. 
1686 Entrevista con Lilia Henríquez, Caracas, febrero de 2018. 
1687 Testimonio de Sonia Salcedo Gómez, Guadalajara, México, 2019 (SSG era sobrina en primer grado de 

Conchita Pérez). 
1688 Testimonio de Sonia Salcedo Gómez, Guadalajara, México, 2019 (SSG era sobrina en primer grado de 

Conchita Pérez). 
1689 Humanismo 33-34, septiembre-octubre de 1955, p. 168. 
1690 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 58. 
1691 ABREU, Cartas de la prisión y del exilio, p.180 
1692 ABREU, Cartas de la prisión y del exilio, p.180. 
1693 “Tres Estudiantes Expulsados de Venezuela Llegarán hoy”,El Popular, México 23 de noviembre  

1949. 
1694 HENRÍQUEZ VERA, memorias, I, p.363. 
1695 En el AGN existen los expedientes de Rolando y Rafael Grooscors Caballero. Nacidos en Valencia en 

1929 y 1930, obtuvieron su ingreso a México como estudiantes, se especifica que radicaron en la Ciudad de 

México, y que Rafael arribó al país por el puerto de Veracruz el 3 de noviembre de 1949. AGN. SEGOB 

siglo XX, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 1, exp. 149 y 150. 
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24. Grooscors Caballero, Rolando 

25. Henríquez Consalvi, Carlos Eduardo, hijo de Rigoberto Henríquez y Cristina Consalvi. 1696 

26. Hernández, (hijos de Pedro Elías Hernández. 1697 

27. Hernández, Luis Alejandro, hijo de Luis Hernández Solís. 

28. Hernández Hernández, Elvira1698 

29. Hernández Hernández, Margarita1699 

30. Hernández Hernández, Augusto1700 después gobernador de Nueva Esparta. 

31. Key Domínguez, Fernando1701 

32. Key Domínguez, Graciela  

33. Key Domínguez, José 

34. La Grave, hijos 

35. Lander Larralde, Edgardo “Lico” (hijo de Luis Lander y Alicia Larralde)1702 

36. Lanz, Maricela. Hija de Rubén Lanz, entre otros hermanos.1703 

37. López Larralde, Martha, hija de Alberto López Gallegos y Gladys Larralde.1704 

38. López Larralde, Alberto, hijo de Alberto López Gallegos y Gladys Larralde 

39. Machado Allison, Carlos (hijo de Eduardo Machado Morales). 

40. Machado Allison, Pedro Antonio (hijo de Eduardo Machado Morales). 

41. Machado Allison, Antonio José (hijo de Eduardo Machado Morales).1705 

42. Machado Lucas, Arlette, hija de Gustavo Machado. 

43. Machado Lucas, Eduardo Alfredo hijo de Gustavo Machado. 

44. Machado Lucas, Enrique José Igor hijo de Gustavo Machado. 

45. Medina Bustamante, Igor 

46. Medina Bustamante, Irano  

47. Méndez González, familia.1706 

48. Montilla Rugeles, Ricardo Rafael (Barranquilla, Colombia  09 . 04 . 1935)1707 

49. Montilla Rugeles, Rafael Raúl (Caracas  08 . 10 . 1936) 

50. Montilla Rugeles, Gloria de la Concepción (Caracas 19 . 04 . 1940) 

51. Montilla Rugeles, Diana (Caracas  17 . 02 . 1946)  

                                                           
También encontramos que a Rafael, de sólo 18 años, el gobierno militar le negaba la visa de retorno a 

Venezuela en 1950. Carta del 24 de enero de 1950 del tte. cnel. Luis Felipe Lloverá Páez al encargado del 

ministerio de RE, AHMPPRE, Interior, 1949, M10/LB/T8/C 16. 
1696 Carta de Oscar Crespo al Embajador de  México  en Caracas,  México, DF, a 31 de diciembre de 1952. 

En AGE, CM.  III-2131-32.  
1697 ABREU, Cartas de la prisión y del exilio, p.114. 
1698 País: México. Exp. 78, materia: asilados de la embajada de México en Caracas 1953, caja 5, tramo 11, 

módulo 13-A, Bóveda I. (Los Hernández Hernández eran hijos de Luis Hernández Solís). 
1699 País: México. Exp. 78, materia: asilados de la embajada de México en Caracas 1953, caja 5, tramo 11, 

módulo 13-A, Bóveda I. 
1700 País: México. Exp. 78, materia: asilados de la embajada de México en Caracas 1953, caja 5, tramo 11, 

módulo 13-A, Bóveda I. 
1701 MEDINA, México y Venezuela solidarios, p. 88. 
1702 Testimonio de Sonia Gallegos. 2018. 
1703 Testimonio de Diana Montilla, Querétaro, 22 de abril de 2016. 
1704 Testimonio de Gloria Montilla, Correo del 13 de agosto de 2019. 
1705 Carta-Testimonio de Carlos Machado Allison, Caracas, 20 de julio de 2018. 
1706 AGE, expediente III-1805-9 p. 23. 
1707 Información proporcionada por Gloria Montilla Rugeles, correo del 29 de enero de 2019. Fue el único 

hijo que nació en Colombia durante el primer destierro de sus progenitores. 
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52. Montilla Rugeles, Rómulo Manuel (Caracas  25 , 01 . 1948) 

53. Ortíz Francesqui, Lucila 

54. Padilla Hernández, Nancy. llegó a México a los 2 años.1708 

55. Padilla Hernández, Carmen.  

56. Pérez Alfonso Castillo, Germán.1709 

57. Pérez Alfonso, Alicia,  

58. Pérez Alfonso, Juan Pablo  

59. Piñerúa, Sonia la hija mayor de Luis Piñerúa 1710 

60. Prieto Oliveira, Edgardo (hijo de Luis Beltrán Prieto Figueroa).1711 

61. Prieto Oliveira, Luis.1712 

62. Prieto Oliveira, Cecilia.1713 

63. Prieto Oliveira, Delfina.1714 

64. Prieto Oliveira, Nirma.1715 

65. Pulido Musche, Agustín Ricardo, tenía 14 años para marzo de 1954.1716 

66. Pulido Musche,  Mercedes Ofelia, tenía 17 años para marzo de 1954. 

67. Pulido Musche, Guadalupe Josefina, tenía 12 años para marzo de 1954. 

68. Pulido Musche, Tomás Eugenio, tenía 11 años para marzo de 1954. 

69. Quintero Delgado Marta. Hija de Rodolfo Quintero y Carmen Delgado1717 

70. Rodríguez Urbina, Marcia.1718 

71. Ruíz Merchán, Magda. Hija de Auraelena Merchán y Leonardo Ruiz Pineda 

72. Ruíz Merchán, Natasha. Hija de Auraelena Merchán y Leonardo Ruiz Pineda  

73. Toro García, Miguel Eduardo (Caracas 1946)1719 

74. Toro García Cecilia  (natural de Caracas). 

75. Toro García Ricardo (natural de Caracas).     

76. Toro García Yolanda  (natural de Caracas).   

77. Toro García Gonzalo  

78. Vale Castilla Raúl, (hijo de Nicolás Vale Quintero) 

79. Vale Castilla Teresa, (hija de Nicolás Vale Quintero) 

80. Villalba Vera, Alcides (hijo de Jovito Villalba y Elsa Vera) 

81. Villalba Vera, María Eugenia (hija de Jovito Villalba y Elsa Vera) 

 

 

 

 

                                                           
1708 Testimonio de Nancy Padilla Hernández, Caracas 2018. 
1709 Testimonio de Ma. Eugenia Polanco, Ciudad de México, diciembre de 2015. 
1710 Testimonio de Lucila Ortiz de Machín y Carlos Canache,  Caracas 2018. 
1711 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 59. 
1712 Testimonio de Gloria Montilla Rugeles, correo del 19 de febrero de 2019. 
1713 Testimonio de Gloria Montilla Rugeles, correo del 19 de febrero de 2019. 
1714 Testimonio de Gloria Montilla Rugeles, correo del 19 de febrero de 2019. 
1715 Testimonio de Lucila Ortiz de Machín, marzo de 2019. 
1716 Expediente del Dr. Pablo Antonio Pulido Méndez, AGE, III/553.1 (87) /24198. 
1717 ABREU, Cartas de la prisión y del exilio, p.138. 
1718 Testimonio de Lucila Ortiz de Machín, marzo de 2019. 
1719 Se trata de los hijos de M. Toro y Yolanda García; Información proporcionada por Gloria Montilla 

Rugeles, correo del 29 de enero de 2019. 
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Hijos de exiliados nacidos en México: 

 

1. Acosta, Guadalupe.1720  

2. Beroes Pérez, Agustín José.1721 

3. Hijo de Carlos Blank Antich y Beatriz de Blanck. 

4. Bracho Bosch, Amalia Rosa.1722 

5. Carrera Ramos, Alejandra (1957) hija de Teresa Ramos Aponte y Germán Carrera Damas. 

6. Gamboa Salazar, Reynaldo (4º hijo de Vicente Gamboa Marcano). 

7. García, Guadalupe.1723 

8. González Estall, Luis Hernán (hijo de Luis González Herrera)1724  

9. Lanz, Maricela, hija de Rubén Lanz. 

10. López Larralde, Viviana, hija de Alberto López Gallegos y Gladys.1725 

11. Montilla Rugeles, Reynaldo Antonio: Nació el  26 de marzo de 1955 en el hospital Español de la 

Ciudad de México, murió por accidente, en la misma ciudad el 19 de junio de 1958. 1726 

12. Montilla Rugeles, Cecilia (México DF  03 . 05 . 1957) 

13. Neri, Guadalupe1727 

14. Neri, Irama 

15. Pérez, Ricardo. Hijo del médico RP.1728  

16. Piñerúa, Guadalupe 1729 

17. Puigbó, Guadalupe, quien “tenía muchos hermanitos” (ahijada de Sonia Gallegos).1730 

18. Raydán Moreno, Sayd  Miguel 

19. Raydán Moreno, Yamil (1957) 

20. Rondón, César Miguel 

21. Rondón, Susana 

22. Rondón, Benirle1731 

23. Rondón, Venezla 

24. Siso Quintero, José Manuel 

 

 

 

 

                                                           
1720 ABREU, Cartas de la prisión y del exilio, p.115. 
1721 AHMPPRE País: México. Exp. 263, materia: nacimiento de venezolanos en México 1954, 

B/1/M14/T6/LA/09 y MEDINA, p. 25. 
1722 MEDINA, México y Venezuela solidarios, p. 29. 
1723 ABREU, Cartas de la prisión y del exilio, p.223. 
1724 MEDINA, p. 68 y AHMPPRE País: México. Exp. 263, materia: nacimiento de venezolano en México 

1954, B/1/M14/T6/LA/09. 
1725 MEDINA, México y Venezuela solidarios, p. 106 y Testimonio de Sonia Gallegos. 
1726 Entrevista telefónica a Gloria Montilla Rugeles, enero de 2019. 
1727 Neri tenía 3 hijas, Neri, La embajada que llegó del exilio, pp.43-49. (Guadalupe nació en México. 

Testimonio de Diana Montilla, Querétaro, 22 de abril de 2016). 
1728Testimonio de Gloria Montilla Rugeles, correo del 19 de febrero de 2019. 
1729 Entrevista con Lucila Ortiz de Machín, Caracas 2018. Lucila Ortiz fue “madrina de brazos”. 
1730 Testimonio de Gloria Montilla, correo del 19 de febrero de 2019 y Sonia Gallegos, marzo de 2019. 
1731 MEDINA, México y Venezuela solidarios… p. 183. 
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      ANEXO 5  

Otros ciudadanos venezolanos en México.  

 

(Tenemos la sospecha de que algunos de ellos residían en México por problemas políticos). 

Ciudadanos que firmaron la “Protesta la opinión democrática” en 1953: Eduardo Jibaja, Violeta de 

Valcárcel, Horacio Ornés G., Blasmin Antic, José Carrillo, Pedro Laprea, Martin J. Ramírez, 

Ernesto Prado.1732 

Residentes en Morelia: 1733 

Manuel Galan Norniella.  

Estrada, Dr. José Manuel1734 

González, Pedro Manuel: De él se expresaba Rómulo Gallegos “El buen amigo PMG”1735  

Flores Febres, Gladys Esperanza, residente en Morelia, le pedían que sacara del país a su hija Gisela 

Margarita Salazar Flores, menor de edad, por oficio del departamento de migración, firmado por el 

subjefe licenciado Alejandro Ortega el 18 de junio de 19591736 Ella había cumplido la orden para el 

18 de junio de 1959. 

Sin documentar: 

1. Antonio Martín 

2. María de Escobar´ 

3. Isabel Doble ¿Sería Isabel Oropeza, a quien Alejandro Oropeza, después gobernador  de 

Caracas dio su apellido? 

4. Poeta Francisco Salazar Martínez. 

5. Elio Suárez.1737 

6. Alberto Mestre. 1738  

7. Claudio Rojas1739  

 

El Archivo General de la Nación de México guarda las “Tarjetas de Identificación” del 

Servicio de Migración de miles de inmigrantes que arribaron al país durante los siglos XIX y XX; 

allí encontramos cientos de ciudadanos venezolanos que arribaron a México por diferentes motivos. 

Descartando los llegados antes de 1948, o aquellos que llegaron con el objeto de matricularse en 

alguna institución mexicana para iniciar o continuar estudios, encontramos a algunos que quizá 

llegaron a nuestro país por problemas políticos con los gobiernos de su país entre 1948 y 1958; 

                                                           
1732“Protesta la opinión democrática”, Noticias de Venezuela año II, n°18-19, p. 11. Tomado de El Popular, 

México, DF. 10 de enero de 1953. 
1733 Archivo Histórico Municipal de Morelia. Ramo Extranjeros, Fondo Documental Independiente II, Caja 

477. 
1734 Solicitaba permiso el 30 de octubre de 1952 para “dar conferencias públicas de aspecto científico-cultural, 

de temas laicos”, que le fue negado “quedando advertido que al vencimiento de la temporalidad que tiene 

concedida para permanecer en la República, deberá salir definitivamente de la misma.” Según le comunicó 

el subjefe del Departamento de migración, lic. Santiago Juárez Llamas, el 12 de noviembre de 1952.  
1735 carta de Rómulo Gallegos a Dunham, 2 de octubre de 1954, p. 198. 
1736 Archivo Histórico Municipal de Morelia. Ramo Extranjeros, Fondo Documental Independiente II, Caja 

477, Caja 558, Exp. 6. 
1737 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios, p. 
1738 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios, p. 75 
1739 “Nuevos desterrados”, Noticias de Venezuela,  



430 
 

lamentablemente tales “Tarjetas de Identificación” especifican la situación política del titular muy 

raras veces, tampoco se trata de estudiantes. ¿Se tratará entonces de personas con problemas 

políticos que bien podrían añadirse a nuestra lista? En este momento no podemos afirmarlo, pero lo 

creemos posible; tales casos son: 

 

1. Barreto Castor, Hirómides, nació en Bolívar, 1925, comerciante, soltero, cambió de calidad 

migratoria, de la fracción I a la IV del artículo 50 de la Ley Nacional de Migración, 

autorizado a dedicarse a actividades no lucrativas, este permiso vencía el 3 de noviembre de 

1950.1740 

2. Beamont, Antonio, nacido en  Santa Cruz, en 1924, vivía en la capital mexicana, en el 

renglón de “ocupación” aparece “comerciante”, le otorgaban la calidad inmigrante por un 

año y quedaba autorizado a dedicarse a actividades no lucrativas hasta el 29 de abril 1951.1741 

 

3. Bejares Lanza, Ángel, según la información que consta en su “Tarjeta de Identificación” con 

fecha 16 de diciembre de 1950 era nacido en Caracas en 1917, vivía en México DF; era 

médico, casado, cambio de calidad migratoria, de la fracción I a IV del artículo 50 de la “Ley 

Nacional de Migración” por 1 año, podía dedicarse a actividades no lucrativas.1742 

 

4. Evangelista Pérez, Lucas. Su Tarjeta de Identificación informaba que había nacido en la 

población de Tinaco en 1928, su ocupación era chofer, y quedaba autorizado a dedicarse a 

actividades no lucrativas.1743 

 

5. Ferrer Quintero, Alejandro: Su Tarjeta de Identificación nos informaba que había nacido en 

1917 y que era abogado, divorciado, no inmigrante, y quedaba autorizado a vivir en la capital 

mexicana, y a  dedicarse a actividades no lucrativas a partir del 29 de abril de 19501744 

 

6. Martínez, Domingo Ramón, según la información que consta en su Tarjeta era de ocupación 

comerciante, nacido en 1926; le cambiaron situación migratoria, de no inmigrante el 3 de 

marzo de 1950.1745 

7. Millan Valderrama, Celso. Según la información que consta en su Tarjeta era nacido en 

Carúpano en 1915, comerciante, tuvo la calidad migratoria de no inmigrante del 3 de 

noviembre de 1949 al 1 de marzo de 1950.1746 

                                                           
1740 AGN, SEGOB Siglo XX, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 1, “Tarjetas de Identificación del 

Servicio de Migración” n°27. 

De cada Tarjeta extraemos algo de la poca información contenida. 
1741 AGN, SEGOB Siglo XX, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 1, “Tarjetas de Identificación del 

Servicio de Migración”  n° 34. 
1742 AGN, SEGOB Siglo XX, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 1, “Tarjetas de Identificación del 

Servicio de Migración”  n° 40. 
1743 AGN, SEGOB Siglo XX, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 1, Tarjetas de Identificación del 

Servicio de Migración   n° 111. 
1744 AGN, SEGOB Siglo XX, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 2, Tarjetas de Identificación del 

Servicio de Migración   n° 116. 
1745 AGN, SEGOB Siglo XX, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 2, Tarjetas de Identificación del 

Servicio de Migración n° 30. 
1746 AGN, SEGOB Siglo XX, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 2, Tarjetas de Identificación del 

Servicio de Migración n° 46. 
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      ANEXO 6 

FUNCIONARIOS Y PARLAMENTARIOS DEL TRIENIO ADECO QUE ESTUVIERON 

EXILIADOS EN MÉXICO ENTRE Y 1948-1958: 

 

Funcionarios de la Junta  Revolucionaria  de  Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela   (18 

de octubre de 1945-15 de febrero de 1948)   

 

 Esta junta estuvo integrada por siete miembros: la presidía Rómulo Betancourt, a quien lo 

acompañaban dos militares – Mario Vargas y Delgado Chalvaud- y cuatro civiles: Luis Beltrán 

Prieto, Gonzalo Barrios, Raúl Leoni y Edmundo Fernández,1747 y fue su Secretario Juan Pablo Pérez 

Alfonzo; Si bien Betancourt y Leoni estuvieron en el Tercer Exilio venezolano en México, Barrios 

y Prieto estuvieron en el Flujo de nuestro estudio.  Fueron ministros de dicho gobierno: 

Carlos D’Ascoli  Ministro de Hacienda (1945-1947) 1748 

Juan Pablo Pérez Alfonzo Ministro de Fomento (1945-1948)1749 

Luis Lander    Ministro de Obras Públicas (1945-1946)1750  

Gonzalo Barrios  Ministro de Relaciones Exteriores  (1947-1948) 

Luis Beltrán Prieto Figueroa Ministro de Educación (1947-1948) 

Ricardo Montilla  Ministro de Agricultura y Cría (1947-1948) 

Dr. Miguel Toro Alayón  Secretario General de Gobierno y después Gobernador del Estado 

Guárico (1947). 

Eligio Anzola Anzola  Gobernador del Estado Lara (1945-1948). 
Alberto Carnevalli Rangel  Gobernador del Estado Mérida (1945).1751 

SENADORES DE LA CONSTITUYENTE DESDE EL 17 DE DICIEMBRE DE 1946 HASTA 

EL 5 DE ENERO DE 19481752:  

 

SENADOR        PARTIDO Y ENTIDAD FEDERAL QUE LO POSTULÓ: 

Andrés Eloy Blanco   Presidente de la Asamblea Constituyente AD  DF 

Pedro B. Pérez Salinas       AD  DF 

César Hernández        AD  Carabobo 

 

DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE  CONSTITUCIÓN DE 1947  

Alberto Carnevalli Rangel  Diputado por el Estado Zulia.1753  AD 

Augusto Malavé Villalba (Segundo Vicepresidente), Miguel Toro Alayón (Secretario). Gustavo 

Machado, Ramón Quijada, Luis Hernández Solís.1754  

                                                           
1747 Diccionario Histórico de Venezuela, vol. I, p. 430, artículo “Betancourt, Rómulo”. 
1748 Diccionario Histórico de Venezuela, vol. II, p. 1, artículo “D’Ascoli, Carlos Alberto”. 
1749 Diccionario Histórico de Venezuela, vol. III, p. 564, artículo  “Pérez Alfonzo, Juan Pablo”.  
1750 Diccionario Histórico de Venezuela,  II, p. 898 y 899, artículo: “Lander, Luis”. 
1751 Diccionario Histórico de Venezuela, vol. I, p. 693-694, artículo  “Carnevali, Alberto”. 
1752 Tomado de Archivo de la Asamblea Nacional, Caracas Venezuela. (AAN. Ve). 
1753 Diccionario Histórico de Venezuela, vol. I, p. 693-694, artículo  “Carnevali, Alberto”. 
1754 Diccionario Histórico de Venezuela, I-1028-1029, artículo “Constituciones de Venezuela”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_P%C3%A9rez_Alfonzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Barrios
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Beltr%C3%A1n_Prieto_Figueroa
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_P%C3%A9rez_Alfonzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_P%C3%A9rez_Alfonzo
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Funcionarios durante la presidencia de Don Rómulo Gallegos  

(15 de febrero de 1948-27 de noviembre de 1948). 

 

Ministros de Estado o de Cartera: 

 

Alberto López Gallegos  Gobernador del Distrito Federal  

Ricardo Montilla  Ministro de Agricultura y cría 

Juan Pablo Pérez Alfonso Ministro de Fomento. 

Eligio Anzola   Ministro de Relaciones Interiores 

Andrés Eloy Blanco  Ministro de Relaciones Exteriores 

Gonzalo Barrios   Secretario de la presidencia de la República...1755 

Manuel Pérez Guerrero Ministro de Hacienda1756 

 

DIPUTADOS “PRINCIPALES” DEL CONGRESO NACIONAL 24 ABRIL DE 1948 HASTA 

EL 24 DE NOVIEMBRE DE 1948.1757 

 

DIPUTADOS  ENTIDAD O ESTADO QUE LO POSTULA PARTIDO 

 

Luis Lander     DF     AD 

José González Navarro  Nueva Esparta    AD  

Luis Manuel Peñalver   Sucre     AD 

Mercedes Fermín   DF     AD 

Aquiles Oráa    Portuguesa    AD 

Humberto Hernández   DF     AD 

Alfredo Tarre Murzi   DF     AD 

César Farías Mata   Delta Amacuro   AD 

Augusto Malavé Villalba  DF 

Gustavo Machado   DF     PCV 

Ramón Quijada   DF      

Alberto Carnevalli Rangel  Zulia      AD 

(Dirige la mayoría parlamentaria de AD).1758  

 

Miembros del Gabinete Ejecutivo de Emergencia que intentó constituirse en Maracay presidido 

por Valmore Rodríguez tras el derrocamiento de Gallegos que estuvieron exiliados en México: 

Ricardo Montilla, Luis Lander y Gonzalo Barrios.1759 

 

                                                           
1755 Rómulo Gallegos: Publicación co-auspiciada por la Comisión Ejecutiva Nacional… p. 94. 
1756 Diccionario Histórico de Venezuela, vol. 3 p. 573, artículo  “Pérez Guerrero, Manuel”. 
1757 Tomado de Archivo de la Asamblea Nacional, Caracas Venezuela. (AAN. Ve). 
1758 Diccionario Histórico de Venezuela, vol. I, p. 693-694, artículo  “Carnevali, Alberto”. 
1759 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios… p. 61. 
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     ANEXO 7 

 

 LA EDAD DE LOS PERSONAJES DE NUESTRO ESTUDIO: 

 

 En este anexo colocamos a diversos personajes de nuestro estudio por año de nacimiento, 

dividiendo por párrafos cada década, y añadiendo de manera ocasional y meramente informativa, la 

población o la entidad federativa (Estado o Distrito) de nacimiento y el año de su muerte. 

 

Testimonios orales señalan que Estela de D’Ascoli y Margarita de Olavarría eran mayores 

que don Rómulo Gallegos, por lo que deben ser las personas más longevas del conjunto -lo que 

parece evidente si observamos la edad de sus hijos- mas, ninguna de ellas era propiamente exiliada 

y no tenemos el año exacto de su nacimiento… 

 

 NOMBRE:   ENTIDAD  

DE ORIGEN  AÑO DE   AÑO DE 

NACIMIENTO         FALLECIMIENTO 

 

1. Rómulo  Gallegos Freire Caracas, DF  1884    1969 

2. Teotiste Arocha                     Charayeve, Miranda 1890   1950 

3. Pedro  Gallegos  Freire          Caracas, DF  1891 

4. Diego Córdoba   18921760   

5. Andrés Eloy Blanco              Cumaná, Sucre 1896    1955  

6. Gustavo Machado                 Caracas, DF  1898   1983 

7. Manuel Pulido Méndez         Táchira    1898   1965 

8. Carlos D' Ascoli  Caracas, DF  1899 

9. Grooscors Campo, Julio Valencia, Carabobo  18991761  

 

10. Mestre Fuenmayor, Aníbal Maracaibo, Zulia 19021762 

11. Gonzalo Barrios Bustillos      Portuguesa   1902   1993 

12. Luis B. Prieto Figueroa Nueva Esparta  1902   1993 

13. Juan Pablo Pérez Alfonso      Caracas, DF  1903   1979 

14. Ricardo Montilla Giménez    Guárico    1904   1976 

15. Ernesto Silva Tellería  Falcón   1907    19851763 

16. Ana Luisa Llovera                 Guárico     1908   1999 

17. Jovito Villalba                       Nueva Esparta  1908   1989 

18. Fernando Key Sánchez DF   1909    1989 

19. Isabel Caballero  Valencia, Carabobo 19101764  

20. Eligio Anzola Anzola  Lara    19101765 

                                                           
1760 AGN, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 1, exp. 99. 
1761 AGN, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 1, exp. 151. 
1762 AGN, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 2, exp. 43. 
1763 Diccionario de Historia de Venezuela, artículo “Ernesto Silva Tellería”. Vol. III, p. 1134. 
1764 AGN, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 1, exp. 26. 
1765 AGN, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 1, exp. 12. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1896
https://es.wikipedia.org/wiki/1955
https://es.wikipedia.org/wiki/Caracas
https://es.wikipedia.org/wiki/1899
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Esparta_(estado)
https://es.wikipedia.org/wiki/1902
https://es.wikipedia.org/wiki/1993
https://es.wikipedia.org/wiki/1907
https://es.wikipedia.org/wiki/1985
https://es.wikipedia.org/wiki/Caracas
https://es.wikipedia.org/wiki/1909
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
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21. Rodolfo Quintero  Maracaibo   19101766 

22. Guillermo Castillo B.  Caracas  1910    1974 

23. Luis Hernández Solís            Juangriego, Margarita 19111767 

24. Manuel Pérez Guerrero Caracas  1911   19851768 

25. Pedro Beroes                         Táchira   1912 

26. Mayobre, José Antonio         Sucre   1913   1980 

27. Angelina Iturbe de Blanco    19131769 

28. Ana Luisa Llovera Álvarez, Calabozo, Guárico 19131770 

29. Alberto Carnevalli   Mucurubá, Mérida 1914   1953 

30. Luis Lander Márquez            Caracas   19141771 

31. Carlos Augusto León            Caracas   19141772 

32. Gabriel Bracho                      Zulia    1915   1995 

33. Elsa Vera Fortique  Caracas   19151773 

34. Mercedes Fermín Gómez Rio Caribe  19161774 

35. Antonio Leidenz Estevanot, Maracaibo  19161775 

36. Alberto López Gallegos Caracas   1916 

37. Raúl Ramos Jiménez   Portuguesa   19161776 

38. Humberto Bartoli  Bolívar   1917 

39. Luis González Herrera Caracas  19171777 

40. Luis Manuel Peñalver Monagas   1918    2004  

41. Siso Martínez, Juan Manuel  Bolívar   1918   1971 

42. Alice Larralde de Lander Nueva York  19181778 

43. Glady Larralde de López G Los Teques  19181779 

44. Jesús Ángel Paz Galarraga Zulia    1919   2012 

45. Aquiles Oraa Domínguez  Portuguesa  19191780 

46. Alfredo Tarre Murzi     1919   2002 

47. Rigoberto Henríquez Vera Tovar   19201781 

48. Pascual Lozano (topógrafo) Caracas  19201782 

49. Federico Brito Figueroa La Victoria, Aragua 1921   2000 

                                                           
1766 AGN, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 2, exp. 89. 
1767 AGN, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 1, exp. 163. 
1768 Diccionario Histórico de Venezuela, vol. 3 p. 573, artículo  “Pérez Guerrero, Manuel”. 
1769 AGN, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 1, exp. 170. 
1770 AGN, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 2, exp. 15. 
1771 AGN, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 2, exp. 2. 
1772 Esto es Venezuela 1979, p. 388, artículo “León, Carlos Augusto”. 
1773 AGN, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 2, exp. 148. 
1774 AGN, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 1, exp. 115. 
1775 AGN, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 2, exp. 9. 
1776 AGN, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 2, exp. 91. 
1777 AGN, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 1, exp. 140. 
1778 AGN, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 2, exp. 4. 
1779 AGN, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 2, exp. 5. 
1780 AGN, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 1, exp. 60. 
1781 AGN, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 1, exp. 160. 
1782 Folleto de la Asociación México-Venezolana de amigos de la infancia, pp. 13-14. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Monagas
https://es.wikipedia.org/wiki/1918
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/wiki/2012
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Victoria_(Venezuela)
https://es.wikipedia.org/wiki/1921
https://es.wikipedia.org/wiki/2000
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50. Ninfa Lastra de Leíndinz Píritu   19211783 

51. Carlos Ferrara Borges Pto. España, Trinidad 19221784 

52. Servando García Ponce DF   1923 

53. Luis Piñerúa Ordaz  Monagas  1924   2001 

54. Ma. Cristina Consalvi  Tovar   19251785 

55. Ildegar Pérez Segnini  Pampanar  19251786 

56. Miguel García Mackle           Cúa, Miranda   1927 

57. Lucila Velásquez                   Apure    1928   2009 

58. Manuel Alfredo Rodríguez   Bolívar   1929 

59. Germán Carrera Damas         Sucre   1930 

60. Jesús Sanoja Hernández        Bolívar    1930    2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1783 AGN, fondo: Dpto. migración, venezolanos, Caja 2, exp. 6. 
1784 AGN, fondo: Dpto. migración, venezolanos, Caja 1, exp. 113. 
1785 AGN, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 1, exp. 47 
1786 AGN, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 2, exp. 77. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuman%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/1930
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ANEXO 8 

FUNCIONARIOS DE LA CUARTA REPÚBLICA  QUE ESTUVIERON EN EXILIADOS 

MEXICO ENTRE 1948 Y 1958: 

Gobierno presidido por Rómulo Betancourt (13 de febrero de 1959-11 de marzo de 1964)1787 

    Secretarios o Ministros de Estado: 

 

Juan Pablo Pérez Alfonso  Minas e Hidrocarburos 

Ignacio Luis Arcaya   Relaciones Exteriores    1959-1960 

José Antonio Mayobre  Hacienda     1959-1960 

Luis Hernández Solís   Trabajo     1959-1960 

Alberto Aranguren Zamora   Trabajo y Director del IVSS   1963-1964 

Manuel Pérez Guerrero  Oficina de Coordinación y Planificación 1959-1962 

 

Gobernadores 1788   Estado      Años 

1. Eligio Anzola    Lara   1959 - 1963  

2. Luis Piñerúa Ordaz  Monagas  1960-1961  

3. Aquiles Oráa   Portuguesa      

4. Ildegar Pérez Segnini  Aragua   

5. Luis Hernández Solís  Nueva Esparta  

6. Agustín Ortiz Rodríguez1789  Nueva Esparta 

7. Humberto Bártoli   Miranda   1959-1960  

8. Ricardo Montilla   Guárico  1963-1964  

9. Darío Rodríguez Méndez Monagas  1963-1964  

 

Gobierno presidido por Raúl Leoni (11 de marzo de 1964-11 de marzo de 1969) 

    Secretarios o Ministros de Estado: 

Gonzalo Barrios   Relaciones Interiores  1964-1966 

Luis Hernández Solís   Fomento   1964-1968 

José Manuel Siso Martínez  Educación    1964-1969 

José Antonio Mayobre  Minas e Hidrocarburos  1967-1969 

Manuel Pérez Guerrero  Minas e Hidrocarburos 1964-1967 

 

Gobernadores     Estado        Años 

Ricardo Montilla   Apure   1965-19671790  

Edilberto Moreno    Mérida   1965-1967  

Héctor Carpio Castillo   Guárico  1966-1967  

 

 

                                                           
1787 Fechas tomadas de Uslar Pietri, Cuéntame a Venezuela, Cronología, p. 11-12. 
1788 Hasta la reforma Constitucional ocurrida en el año 1989, los gobernadores de los estados eran 

 designados por el Presidente de la República.  
1789 Testimonio de Lucila Ortiz de Machín, Caracas, enero de 2018. 
1790 Diccionario Histórico de Venezuela, Vol. III, p. 241 artículo “Montilla, Ricardo”. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eligio_Anzola_Anzola&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1959
https://es.wikipedia.org/wiki/1963
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Pi%C3%B1er%C3%BAa_Ordaz
https://es.wikipedia.org/wiki/1960
https://es.wikipedia.org/wiki/1961
https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Leoni
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sr._Ricardo_Montilla&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1965
https://es.wikipedia.org/wiki/1967
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Estados_federales_de_Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Venezuela
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Gobierno presidido por Rafael Caldera (11 de marzo de 1969-12 de marzo 1974) 

    Secretarios o Ministros de Estado: 

Alfredo Tarre Murzi    Trabajo    1969-1970 

 

Gobierno presidido por Carlos Andrés Pérez (12 de marzo 1974-12 de marzo 1979) 1791 

    Secretarios o Ministros de Estado: 

Luis Piñerúa Ordáz   Relaciones Interiores  1974-1975 

Manuel Peñalver   Educación    1974-1977 

Antonio Léidenz   Trabajo   1974-1975 

Ruth Lerner de Almea  Educación   1975 

Manuel Pérez Guerrero  Ministro de Estado  1975 

 

Gobernadores     Estado  Años 

Rigoberto Henríquez    Mérida  1974-1979 

Pablo Salcedo Nadal   Portuguesa 1976-1979 

 

Gobierno presidido por Luis Herrera Campíns (12 de marzo 1979-2 de febrero de 1984) 

    Secretarios o Ministros de Estado: 

Luis González Herrera  Salud y Servicios Sociales 1981-1984 

Mercedes Pulido Mushe  Participación de la Mujer  1979-1984 

Gobernadores      Estado  Años 

Augusto Hernández Hernández Nueva Esparta  1979-19841792 

Senadores electos para el quinquenio 1979-1984 que estuvieron exiliados en México: 

 

Senador    Estado  Partido Político: 

1 Gonzalo Barrios  DF   AD/PRN 

2 Humberto Hernández  Apure   AD/PRN 

3 Antonio Léidenz  Falcón   AD/PRN 

4 Edilberto Moreno Peña 

5 José Gregorio Montilla Guárico 

 

Diputados federales electos para el quinquenio 1979-1984 que estuvieron exiliados en México: 

  
 Diputado   Estado  Partido Político: 

1. Manuel Peñalver  DF   AD 
2. José Vargas   DF   AD/PRN 
3. Carlos Canache Mata  Anzoátegui  AD/PRN 
4. Miguel García Mackle Falcón   AD/PRN 

                                                           
1791 El gabinete de CAP, tomado de diversos documentos de Nacionalización del petróleo en Venezuela… 
1792 ¡Era hijo de Luis Hernández Solís y nació en México durante el exilio de su padre! 

https://issuu.com/rodulfogonzalez/docs/gobernadores_contempor__neo_del_estado nueva esparta. 

https://issuu.com/rodulfogonzalez/docs/gobernadores_contempor__neo_del_estado%20nueva
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5. Luis Manuel Peñalver Guárico  AD/PRN 

6. Rigoberto Henríquez Vera Mérida   AD/PRN 

7. Andrés Eloy Blanco Iturbe Miranda  AD 

8. Andrés Hernández Vázquez 

9. Ramón Tenorio Sifontes    URD 

10. Gustavo Machado  Caracas  PCV 

11. Guillermo García Ponce    PCV 

 

Gobierno presidido por Jaime Lusinchi (2 de febrero de 1984-2 de febrero de 1989) 

    Secretarios o Ministros de Estado: 

Ruth Lerner de Almea  Educación   1984-1985 

José Arnaldo Puigbó Morales Trabajo   1988-1989 

 

Gobernadores     Estado   Años 

Saíd Raydán    Miranda  1985-1989 

Antonio Aranguren   Aragua   1986-1988  

 

 

Gobierno presidido por Carlos Andrés Pérez (2 de febrero de 1989-21 de mayo de 1993) 

    Secretarios o Ministros de Estado: 

Luis Piñerúa Ordáz   Relaciones Interiores   1992 

Gobierno presidido por Ramón José Velásquez (5 de junio de 1993-2 de febrero de 1994) 

    Secretarios o Ministros de Estado: 

Pablo Pulido Musche   Salud y Asistencia Social 1993–1994 

 

DIPLOMÁTICOS DE LA VENEZUELA DE LA CUARTA REPÚBLICA QUE ESTUVIERON 

EXILIADOS EN MÉXICO ENTRE 1948 Y 1958: 

Eligio Anzola Anzola  En 1964 se le nombra Embajador ante la República Argentina, 

Embajador en misión especial ante el gobierno de Cuba, ocupando el 

mismo cargo de Embajador ante Alemania y España (Julio 1967). 

Arturo Briceño El 9 de abril de 1958 fue nombrado Consejero de la Embajada de 

Venezuela en los Estados Unidos Mexicanos. 

El 10 de marzo de 1959 Consejero con rango de Ministro de la 

Embajada de Venezuela en la República de Colombia. 

El 5 de agosto de 1963, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

de Venezuela en Costa Rica 

El 20 de septiembre de 1965 Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de Venezuela en Yugoslavia.1793 

                                                           
1793 Base de Datos de la biblioteca del AHMPPRE, Caracas, Venezuela. Base de datos: Gacetas 

Oficiales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1993
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
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Rubén Carpio Castillo Embajador ante España 

Germán Carrera Damas Embajador ante México 19881794 y la República 

Checa.1795 

 

Diego Córdoba Embajador Extraordinario y Plenipotenciario (Jefe de Misión) de la 

República de Venezuela en los Estados Unidos Mexicanos en 

19581796 y después en Bélgica.1797  

Rigoberto Henríquez Vera Embajador ante España. 

Ruth Lerner  Primera Embajadora de Venezuela ante la UNESCO (1981-1983 y 

1989-1992) donde fue Presidente del Grupo de los 77 (1990-1992).1798 

José Antonio Mayobre Embajador de Venezuela ante la Organización de los Estados 

Americanos (OEA, 1961-1962). 1799  

 

Dr. Rafael José Neri  Embajador ante México del 7 de marzo de 1977 a 1983. 

 

Hernani Portocarrero   Cónsul en España1800  

Manuel Pulido Méndez Embajador ante Francia  1959-19641801 

Lucila Velásquez  Embajadora en Grecia hacia 1989-19901802. 

Jovito Alcides Villalba Ministro consejero en la embajada de Venezuela en México. 

Cónsul de Venezuela en Toronto, Canadá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1794 NERI, La embajada que llegó del exilio, p. 37. 
1795 Diccionario de Historia de Venezuela, vol. IV, p. 1055, (en la lista de colaboradores). 
1796 Carta de L. Cárdenas a Wolfang Larrázabal, México, 7 de octubre de 1958, en CÁRDENAS, 

Epistolario, vol. II, pp. 94-95. 
1797 Entrevista con Luis Felipe Blanco Iturbe, Caracas 2018. 
1798 Krivoy, Ruth Lerner de Almea. Revista Sociedad Médica, Centro Médico de Caracas, vol. 53, N°141, 

2014. www.revistacentro medico.org. 
1799 Diccionario de Historia de Venezuela, vol. III, p. 8, artículo “Mayobre, José Antonio”.  
1800 Entrevista con Coromoto Álvarez, Caracas, enero de 2018. 
1801 Diccionario de historia de Venezuela, III-781, artículo “Manuel Pulido Méndez”. 
1802 Testimonio de Teresa Ramos Aponte. 



440 
 

      

ANEXO 9 

PARLAMENTARIOS DE LA CUARTA REPÚBLICA  QUE ESTUVIERON EN EXILIADOS 

MÉXICO ENTRE 1948 Y 1958 

 

Gobierno presidido por Rómulo Betancourt (13 de febrero de 1959-11 de marzo de 1964)1803 

Congresistas que fueron electos para el quinquenio 1959-1964, y que participaron en la redacción 

de la Constitución de la República de Venezuela promulgada el 23 enero de 1961:1804 

Senadores    Estado  Partido Político: 

1. José Antonio Medina Sánchez Aragua   AD 

2. José Manuel Siso Martínez   Bolívar  AD 

3. Rómulo Henríquez   Falcón   AD  

4. Francisco Olivo   Guárico  AD 

5. Luis B. Prieto Figueroa  Nueva  Esparta    AD  

6. Luis Hernández Solís   Nueva  Esparta URD 

7. Antonio Delgado Lozano   Portuguesa  AD 

8. Carlos A. D’Ascoli   Sucre   AD 

9. Raúl Ramos Giménez   Yaracuy  AD 

10. Héctor Carpio Castillo  Secretario del Senado 

  

Diputados Federales   Estado  Partido Político: 

1. Humberto Bártoli   Aragua   URD  

2. Vidalina Ramos de Bartoli  DF1805     URD 

3. Said Moanack    Bolívar  AD 

4. Pedro Miguel Pareles   Bolívar  AD 

5. Antonio Leidenz    Falcón   AD 

6. Andrés Hernández Vásquez  Falcón   AD 

7. Raúl Lugo Rojas   Falcón   AD 

8. Jorge Dáger    Guárico  AD 

9. Jesús Villavicencio   Guárico  AD 

10. Edilberto Moreno   Mérida   AD 

11. Rigoberto Henríquez Vera  Mérida   AD 

12. Eduardo Machado   Miranda  PCV 

13. Gonzalo Barrios   Portuguesa  AD 

14. Manuel Peñalver   Sucre   AD 

15. Dionisio López Orihuela  Sucre   URD 

16. Jesús Ángel Paz Galarraga   Zulia   AD 

17. Juan José Delpino   Zulia   AD 

18. César Rondón Lovera   Zulia   AD 

19. Martin Antonio Rangel  Delta Amacuro AD 

20. Ramón Tenorio Sifontes  DF   URD 

                                                           
1803 Fechas tomadas de Uslar Pietri, Cuéntame a Venezuela, Cronología, p. 11-12. 
1804 Tomado de la Constitución de la República de Venezuela. Editorial la Torre, Caracas, 76 pp. pp.57-61. 
1805 Fungió como Vicepresidente de la Cámara de Diputados. 
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21. Gustavo Machado Morales   DF   PCV 

22. Guillermo García Ponce  DF   PCV 

23. José González Navarro  DF   AD 

24. Augusto Malavé Villalba  DF   AD 

 

Gobierno presidido por Raúl Leoni (11 de marzo de 1964-11 de marzo de 1969) 

 

Senadores1806     Estado  Partido Político: 

1. José Manuel Siso Martínez   Bolívar  AD 

2. Eligio Anzola    Lara   AD 

3. Luis B. Prieto Figueroa  Nueva Esparta  AD 

4. Gonzalo Barrios   Portuguesa  AD 

5. Carlos A. D’Ascoli   Sucre   AD 

6. Jesús Ángel Paz Galarraga  Zulia   AD 

 

Diputados Federales    Estado  Partido Político: 

1. Ramón Quijada   DF  Frente Nacional Democrático 

2. Dionisio López Orihuela  DF   URD 

3. José González Navarro  DF   AD 

4. Mercedes Fermín   DF   AD 

5. Alfredo Tarre Murzi   DF   AD 

6. José Vargas    DF   AD 

7. Vidalina Ramos de Bartoli  DF   URD 

8. Raúl Ramos Giménez   DF Partido Revolucionario Nacionalista 

9. Miguel García Mackle  DF Partido Revolucionario Nacionalista 

10. Alberto López Gallegos   DF   AD 

11. Said Moanack    Bolívar  AD 

12. Alirio Llamozas   Falcón   AD 

13. Rigoberto Henríquez Vera  Mérida   AD 

14. Edilberto Moreno   Mérida   AD 

15. Guido Acuña    Miranda  AD 

16. Humberto Bartoli   Miranda  URD 

17. Luis Piñerúa Ordáz   Monagas  AD 

18. Augusto Malavé Villalba  DF   AD 

19. Pedro Pablo Rendón   Trujillo  AD 

20. Juan José Delpino   Zulia   AD 

21. Ignacio Luis Arcaya   Zulia   URD 

 

 

 

                                                           
1806 Los parlamentarios de los gobiernos de Leoni y subsiguientes tomados del Fondo documental del 

Congreso de la República, División de Archivo Histórico. Dirección de Archivos y bibliotecas, Archivo de 

la Asamblea Nacional, Caracas Venezuela. (AAN. Ve). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Leoni
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Gobierno presidido por Rafael Caldera (11 de marzo de 1969-12 de marzo 1974) 

 

Senadores     Estado    Partido Político: 

1. José González Navarro  Nueva Esparta    AD  

2. Jovito Villalba   Nueva Esparta    URD  

3. Carlos D’Ascoli   Sucre     AD 

4. Mercedes Fermín   Sucre     MEP 

 

Diputados Federales    Estado  Partido Político: 

1. José Vargas    DF   AD 

2. Jovito Villalba   Nueva Esparta  URD 

3. Gustavo Machado Morales   DF   UPA 
4. Carlos Canache Mata   Anzoategui  AD 

5. Cesar Rondón    Aragua   MEP 

6. Saíd Moanac    Bolívar  MEP 

7. Antonio Leídenz   Falcón   AD 
8. Manuel Peñalver   Guárico  AD 

9. Juan Herrera    Lara   AD 
10. Rigoberto Henríquez Vera  Mérida   AD 
11. Edilberto Moreno   Mérida   AD 

12. Guido Acuña    Miranda  MEP  

13. Luis Piñerúa Ordáz   Monagas  AD 
14. Augusto Malavé Villalba  DF   AD 

15. Jesús Ángel Paz Galarraga  Zulia   MEP  

16. Juan José Delpino   Zulia   MEP 

17. Eduardo Machado   Miranda  UPA1807 

18. Juvencio Pulgar   DF   UPA 

 

Gobierno presidido por Carlos Andrés Pérez (12 de marzo 1974-12 de marzo 1979) 

 

Senadores    Estado  Partido Político: 

1. Gonzalo Barrios  DF   AD/PRN 
2. Humberto Hernández  Apure   AD/PRN 
3. Antonio Leidenz  Falcón   AD/PRN 
4. Aquiles Oráa   Guárico  AD/PRN 

5. José González Navarro Nueva Esparta  AD/PRN 

6. Carlos A. D’Ascoli  Sucre   AD/PRN 

 
Diputados Federales   Estado  Partido Político: 

1. Manuel Peñalver  DF   AD 
2. José Vargas   DF   AD/PRN 

                                                           
1807 Diccionario de Historia de Venezuela, artículo “Machado, Eduardo”, vol. III, p. 5. 



443 
 

3. Carlos Canache Mata  Anzoátegui  AD/PRN 
4. Luis González Herrera Carabobo  AD/PRN 
5. Miguel García Mackle Falcón   AD/PRN 

6. Manuel Peñalver  Guárico  AD/PRN 

7. Juan Herrera   Lara   AD 

8. Rigoberto Henríquez Vera Mérida   AD/PRN 

9. Edilberto Moreno  Mérida   AD/PRN  

10. Luis Piñerúa Ordáz  Monagas  AD 

11. Augusto Malavé Villalba Sucre   AD/PRN  

12. Darío Rodríguez Méndez Yaracuy  AD 

13. Francisco Vargas Muñoz Yaracuy  AD 

14. Juvencio Pulgar   

 

Gobierno presidido por Luis Herrera Campíns (12 de marzo 1979-2 de febrero de 1984) 

Senadores electos para el quinquenio 1979-1984 que estuvieron exiliados en México: 

 

Senadores    Estado  Partido Político: 

6 Gonzalo Barrios  DF   AD/PRN 

7 Humberto Hernández  Apure   AD/PRN 

8 Antonio Leidenz  Falcón   AD/PRN 

9 Edilberto Moreno Peña 

10 José Gregorio Montilla Guárico 

 

Diputados federales electos para el quinquenio 1979-1984 que estuvieron exiliados en México: 

  
 Diputados federales:  Estado:  Partido Político: 

12. Manuel Peñalver  DF   AD 
13. José Vargas   DF   AD/PRN 
14. Carlos Canache Mata  Anzoátegui  AD/PRN 
15. Miguel García Mackle Falcón   AD/PRN 

16. Luis Manuel Peñalver Guárico  AD/PRN 

17. Rigoberto Henríquez Vera Mérida   AD/PRN 

18. Andrés Eloy Blanco Iturbe    AD 

19. Andrés Hernández Vázquez 

20. Ramón Tenorio Sifontes    URD 

21. Gustavo Machado  Caracas  PCV 

22. Guillermo García Ponce    PCV 

 

Gobierno presidido por Jaime Lusinchi (2 de febrero de 1984-2 de febrero de 1989) 

 

Congresistas que fueron electos para el quinquenio 1984-1989 (Presidencia de J. Lusinchi) 

Senadores    Estado  Partido Político: 

1. Gonzalo Barrios  DF   AD 

2. Jovito Villalba  Aragua   URD  

3. Antonio Leidenz  Falcón   AD 
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4. Manuel Peñalver  Guárico  AD 

5. Luis Manuel Peñalver Miranda  AD 

6. Juvencio Pulgar  Zulia   MAS 

 

Diputados Federales   Estado  Partido Político: 

1. Natalio López Luque  DF   AD 

2. Carlos Canache Mata  Anzoátegui  AD 

3. Lilia Henríquez de Gómez Miranda  AD 

4. Andrés Eloy Blanco  Miranda  AD 

5. Francisco Vargas Muñoz Yaracuy  AD 

6. Sara de Aranguren  Delta Amacuro AD 

 

Gobierno presidido por Carlos Andrés Pérez (2 de febrero de 1989-21 de mayo de 1993) 

Senadores    Estado  Partido Político: 

1. Gonzalo Barrios  DF   AD 

2. Natalio López Luque   Apure   COPEI  

3. Antonio Leidenz  Falcón   AD 

4. José Gregorio Montilla Apure   AD 

5. Alfredo Tarre Murzi  Cojedes  AD 

 

Diputados Federales   Estado  Partido Político: 

1. Rafael Canache Mata  Anzoátegui  AD 

2. José Antonio Padilla  Anzoátegui  AD 

3. Juvencio Pulgar  DF   MAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1993
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      ANEXO 10 

FUNCIONARIOS DE PARTIDOS POLÍTICOS QUE ESTUVIERON EXILIADOS EN MÉXICO 

ENTRE 1948 Y 1958.1808 

Alberto Carnevali * Secretario General del CEN de AD.1809 

Luis Lander* Secretario General del CEN de AD. 1810 

César Hernández* Secretario de Finanzas 

Ramón Quijada* Secretario Agrario Del CEN del 19 de abril de 1949 a marzo de 1950.  

 

Secretarios Generales del partido Acción Democrática en la clandestinidad: 

Leonardo Ruiz Pineda* 

Alberto Carnevalli* 

Eligio Anzola* 

Rigoberto Henríquez Vera* 

 

    Presidentes Nacionales del partido Acción Democrática durante la Cuarta República: 

Raúl Leoni 

Gonzalo Barrios.1811 

Luis B. Prieto Figueroa*  1967 

Pedro París Montesinos 

Carlos Canache Mata* 1998-1999 

 

Secretarios Generales Nacionales de Acción Democrática durante la Cuarta República: 

Simón Saenz Mérida  1957-1960 

Jesús Ángel Paz Galarraga* 1960-1967 

Carlos Andrés Pérez  1967-1972 

Octavio Lepage  1972-1975 

Carlos Canache Mata* 1975-1976 

Luis Piñerúa Ordáz*  1976-1977 

Alejandro Izaguirre  1977-1981 

Jaime Lusinchi  1981- 

Manuel Peñalver*  1981-1987 

Jaime Lusinchi  abril 81 

Candidatos presidenciales: 

Candidato   Fuerza política que lo postula Año de los comicios: 

Gustavo Machado   PCV    1958 

Jovito Villalba   URD    1963 y 1974 

Raúl Ramos Giménez   AD “En la oposición”  1963 

Gonzalo Barrios   AD    1968 

Luis Beltrán Prieto Figueroa  MEP1812     1968 y 1978 

Jesús Ángel Paz Galarraga  PCV/MEP   1973 

Luis Piñerúa Ordáz   AD    1978 

                                                           
1808 *Estuvieron exiliados en México entre 1948 y 1958. 
1809 Diccionario Histórico de Venezuela, vol. I-693, artículo Carnevali, Alberto  
1810 Diccionario Histórico de Venezuela,  vol. II, p. 898, artículo Lander, Luis 
1811 Diccionario Histórico de Venezuela, vol. I, p. 388- 389, artículo Barrios, Gonzalo 
1812 Movimiento Electoral del pueblo 
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     ANEXO 11 

PRESIDENTES DE LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE VENEZUELA.1813 

1. Alejandro Oropeza Castillo   1936 

2. Pedro Bernardo Pérez Salinas 1947* 

3. José González Navarro  1959-1970* 

4. Francisco Olivo   1970-1975* 

5. José Vargas    1975-1985* 

6. Juan José Delpino   1985* 

7. Antonio Ríos    18 de junio de 19921814 

8. Federico Ramírez León  1995-2000 

9. Carlos Ortega Campos  2001-2003  

10. Manuel Cova    2003-2 de marzo de 2016 

11. José Elías Torres1815   marzo de 2016-  

 

 

OTROS FUNCIONARIOS DE LA CTV QUE ESTUVIERON EXILIADOS EN MÉXICO 

ENTRE 1948 Y 1958: 

 

Andrés Hernández Vásquez  Secretario de Finanzas, (1975)1816 

José González Navarro  Secretario de Asuntos Parlamentarios y Legislación Social 

(1975)  

Juan José Delpino   Vocal (1975) 

Augusto Malavé Villalba  Vocal (1975) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*Estuvieron exiliados en México entre 1948-1958. 

1813 Tomado de: CTV, 50 Años de Historia 1936-1986, y de César Olarte Venezuela: desafíos y propuestas 

de la CTV. 
1814 Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi, Historia de la Revolución Bolivariana. 
1815 Asumió la dirección de la CTV como Secretario General; ACV lo entrevistó en su oficina de la CTV, 

edificio José Vargas, Caracas 27 de noviembre de 2018… 
1816 Los cargos de 1975, tomados de Nacionalización del petróleo en Venezuela… p.  307-308 
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ANEXO 12  

ESTUDIANTES VENEZOLANOS MATRICULADOS ENTRE 1952 Y 1958 EN 

INSTITUCIONES MEXICANAS. 

 

Estudiantes venezolanos en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, primer grupo: 

Facultad de Derecho: 

1. Moreno Urdaneta, Elsa: cursó el segundo año de derecho en 1952. 1817 

2. Varela Rico, Cleria María: cursó el segundo año de derecho en 1952.1818 

 

Facultad de Medicina: 

1. Cortez Bastidas, Rodrigo 1º y 2º en 1952 y 1953. 1819 

2. Díaz Lugo, Lermit. Cursó segundo año de medicina entre 1952 y 1953.1820  

3. Martínez Berti, Ángel.1952-1953, 1er y 2º año medicina. 1821 

4. Méndez Aponte, José Gabriel. cursó en 1952 1º y 2º año, pues revalidó varias asignaturas 

que había cursado en la UCV. 1822  

5. Moratinos Rodríguez, Carlos Enrique. Nacido en 1927, cursó primero y segundo años de 

medicina entre 1952 y 1953. 1823 

6. Pérez Casale, José Antonio. 1952 y 1953 cursó 1º y 2º, y 3ero.1824 

7. Raidán Hernández, Sayd. 

8. Rodríguez González, Teodolindo, cursó entre 1952 y 1953 1º y 2º año, traía materias 

revalidadas. 1825 

9. Salcedo Nadal, Pablo Rafael. Cursó en 1952 y 1953 primero y segundo años de medicina.1826  

10. Salcedo Prosperi, Hernán. 952-1953, 1er y 2º año medicina. 1827 

                                                           
1817 Archivo UMSNH. Fondo Control Escolar, sección Estudios universitarios, serie: Expedientes de 

Estudiantes, caja 73, Exp. 2845, foja 4. Moreno Urdaneta, Elsa. 
1818 Archivo UMSNH. Fondo Control Escolar, sección Estudios universitarios, serie: Expedientes de 

Estudiantes, caja 74, Exp. 3802, foja 4.  Varela Rico, Cleria María. 
1819 Archivo UMSNH. Fondo Control Escolar, sección Estudios universitarios, serie: Expedientes de 

Estudiantes, caja, Exp.3005. 
1820 Archivo UMSNH. Fondo Control Escolar, sección Estudios universitarios, serie: Expedientes de 

Estudiantes, Exp. 3026. 
1821 Archivo UMSNH. Fondo Control Escolar, sección Estudios universitarios, serie: Expedientes de 

Estudiantes, caja 84, exp. 3135. 
1822 Archivo UMSNH. Fondo Control Escolar, sección Estudios universitarios, serie: Expedientes de 

Estudiantes, caja, Exp.3136. 
1823 Archivo UMSNH. Fondo Control Escolar, sección Estudios universitarios, serie: Expedientes de 

Estudiantes, caja 241, Exp. 3118. 
1824  Archivo UMSNH. Fondo Control Escolar, sección Estudios universitarios, serie: Expedientes de 

Estudiantes, caja, Exp. 3161. 
1825 Archivo UMSNH. Fondo Control Escolar, sección Estudios universitarios, serie: Expedientes de 

Estudiantes, caja 98, Exp.3610.  
1826 Archivo UMSNH. Fondo Control Escolar, sección Estudios universitarios, serie: Expedientes de 

Estudiantes, caja 85, Exp. 3207, foja 6. 
1827 Archivo UMSNH. Fondo Control Escolar, sección Estudios universitarios, serie: Expedientes de 

Estudiantes, caja, Exp. 3200. 
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Dos de nuestros testigos, Cleria Varela y Pablo Rafael Salcedo Nadal sostienen que, por esa 

época se incorporaron también dos muchachas a cursar la carrera de medicina, Rosa Pérez -o Rosa 

Arenas- y Cecilia Celis Olavarría… Y aunque las identifican en dos de nuestras fotografías, no 

encontramos sus expedientes en el Archivo de la UMSNH. 

 

Lo que sí encontramos fueron los expedientes de otros estudiantes venezolanos que siguieron 

llegando después de dicha evidencia a cursar las carreras de Medicina, Cirujano Dentista e 

ingeniería. Lo que demuestra que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo seguía 

acogiendo a estudiantes de esa procedencia, pues continuaba en Venezuela la inestabilidad y el 

clima de represión.  

  

Éstos son los casos que hemos encontrado: 

 

1. Benazar Rodríguez, Nehemias: Le revalidaron 1º y 2º de derecho en 1952.1828 

2. Ramón Enrique Urdaneta Quintero, nacido en Cabimas, estado Zulia, Venezuela, 1931. 

Se incorporó a la Universidad de Michoacán en 1953, ingresando a 1º año, y cursando 

hasta cuarto, en 1957, y que se tituló de Cirujano Dentista, presentando examen 

profesional el 4 de agosto 1960.1829 

3. Saturnino de Jesús Arellano Méndez.1830 Cursó primero de medicina en 1954. También 

se conserva el cotejo que hizo de sus estudios anteriores el Secretario General de la 

UMSNH, Lic. Rodolfo Murillo Álvarez. 1831 

4. José Francisco Marcano Mata, nacido en Guanare, estado Anzóategui, Ingresó  en 1953 

a primero de Ingeniería Civil,1832  

5. Bonifacio de Jesús Marcano Cedeño, oriundo de Caserío, Nueva Esparta, -estudio 1ª y 

2ª año de ingeniería civil entre 1955 y 1957.1833     

6. Juan Bautista Díaz García, cursó desde el primero hasta el cuarto  año de medicina entre 

1953 y 1960.1834 De él Alfonso Martínez Serrano, presidente municipal, el 2 de diciembre 

de 1954  hacía constar que de “estudiante de  medicina de la Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo es “persona ampliamente conocida como de recomendable 

                                                           
1828 Archivo UMSNH. Fondo Control Escolar, sección Estudios universitarios, serie: Expedientes de 

Estudiantes, caja, 71, Exp.2785, Nehemias Benazar Rodríguez. 
1829 Archivo UMSNH. Fondo Control Escolar, sección Estudios universitarios, serie: Expedientes de 

Estudiantes, caja 200, fojas 17. Expediente 6387. 
1830 Lista del 14 abril de 1958. En expediente  25. 
1831 Archivo UMSNH. Fondo Control Escolar, sección Estudios universitarios, serie: Expedientes de 

Estudiantes, caja 241, exp. 2970. 
1832 Archivo UMSNH. Fondo Control Escolar, sección Estudios universitarios, serie: Expedientes de 

Estudiantes, caja 241, exp. 2904. 
1833 Archivo UMSNH. Fondo Control Escolar, sección Estudios universitarios, serie: Expedientes de 

Estudiantes, caja 241, exp. 4207. 
1834 Archivo UMSNH. Fondo Control Escolar, sección Estudios universitarios, serie: Expedientes de 

Estudiantes, caja 240, exp. 7732. 
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conducta”, pues el estudiante   gestionaba documentación  migratoria  para justificar su 

residencia, vivía en Madero oriente 60. 1835 

7. Ramón Rafael Campos Ordaz: estudió desde primero hasta cuarto de medicina entre 

1953 y 19571836 era originario de Altagracia, Nueva Esparta y vivía en Galeana 397, 

según constan los documentos que de 1953 a 1956 dirigía al Registro nacional de 

extranjeros de la Secretaría de Gobernación para legalizar situación migratoria.1837  

8. Nelson de Jesús Martínez Toro: Cursó entre 1957 y 1962 toda la carrera Médico Cirujano 

Partero, de primero a 6º año, más algunas materias optativas…1838  

9. Mestre Castro, Julio César: Médico cirujano partero, estudió de primer y segundo año 

(1957-1958).1839 

10. Tovar Carrillo, Gustavo: Médico cirujano partero, estudió de primer a quinto año (1952-

1957).1840 

11. Valera Gollón, Rafael Cecilio.1841 Medicina. 

12. Eduardo Tovar Carrillo, cursó el primer año de la carrera de Médico Cirujano Partero 

en 1952, las asignaturas del segundo año en 1953, 1954 y 1955, el tercer año en 1953 y 

una asignatura de tercer año en 1957.1842  

13. Gómez Núñez, Héctor Luis. Cursó el primer año de la carrera de Médico Cirujano 

Partero en 1956, segundo año en 1957.1843 

14. Carnevali Salvatierra, Tulio. Nacido en 1926, cursó el cuarto año de la carrera de 

Médico Cirujano Partero en 1956, quinto año en 1957, sexto año y algunas materias 

optativas en 1958.1844 No tenemos evidencias de que se haya titulado. 

 

Tulio Carnevali era primo de Alberto Carnevali Rangel, ex diputado, dirigente de Acción 

Democrática en la clandestinidad, muerto en prisión, según la versión de un protagonista de los 

                                                           
1835Archivo Histórico Municipal de Morelia. Ramo Extranjeros, Fondo Documental Independiente II, Caja 

477, exp. 17 foja 283. 
1836 Archivo UMSNH. Fondo Control Escolar, sección Estudios universitarios, serie: Expedientes de 

Estudiantes, caja 241, exp. 7749. 
1837 Archivo Histórico Municipal de Morelia. Ramo Extranjeros, Fondo Documental Independiente II, Caja 

477, Exp. 15.  
1838 Archivo UMSNH. Fondo Control Escolar, sección Estudios universitarios, serie: Expedientes de 

Estudiantes, caja 241, exp. 5892. 
1839 Archivo UMSNH. Fondo Control Escolar, sección Estudios universitarios, serie: Expedientes de 

Estudiantes, caja, Exp.5900. 
1840 Archivo UMSNH. Fondo Control Escolar, sección Estudios universitarios, serie: Expedientes de 

Estudiantes, caja, Exp.4139. 
1841 Archivo UMSNH. Fondo Control Escolar, sección Estudios universitarios, serie: Expedientes de 

Estudiantes, caja 241, Exp. 3244. 
1842 Archivo UMSNH. Fondo Control Escolar, sección Estudios universitarios, serie: Expedientes de 

Estudiantes, caja 115, Exp. 4139.  
1843 Archivo UMSNH. Fondo Control Escolar, sección Estudios universitarios, serie: Expedientes de 

Estudiantes, Exp. 5917. 
1844  Archivo UMSNH. Fondo Control Escolar, sección Estudios universitarios, serie: Expedientes de 

Estudiantes, Exp. 5983. 
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hechos y de la vida del grupo a su regreso durante la Cuarta República: Carlos Canache.1845 Mas 

tenemos que decir que ambos personajes no eran paisanos: mientras Tulio era originario de El 

Socorro, distrito de Valencia, en el estado Carabobo, Alberto era merideño. 

 

 

ESTUDIANTES VENEZOLANOS EN LA UNAM 1948-1958 

 

Además de que tenemos conocimiento de que buena parte de los estudiantes de la UMICH 

que hemos mencionado se incorporaron después a esta institución para continuar o concluir sus 

estudios, tenemos noticia de que estuvieron, por esos años, cursando estudios:  

 

1. Abdénago Arrieta Osorio, nacido en Maracaibo en 1927, consiguió, el 25 de marzo de 1950, 

en la Embajada mexicana en Caracas, la visa de ingreso al país  “para el exclusivo objeto de 

inscribirse en la Facultad de Odontología de UNAM () debiendo comprobar antes de treinta 

días, en la Secretaría de Gobernación su carácter de estudiante.”1846 

2. Canache Mata, Emigdio. Se tituló de la carrera de Médico Veterinario Zootecnista, 1957, 

con la tesis “Observaciones sobre infestación experimental con babesia rodhaini en 

ratones”, sustentada en 1957, siendo su asesor, Manuel Chavarría. 

3. Carrera Damas, Gustavo Luis. En 1957 alcanzó el grado de Maestro en Letras (Literatura 

Española), con la tesis Tres iniciadores de la novela venezolana contemporánea, en la que 

estudió la obra de Manuel Díaz Rodríguez, Luis Manuel Urbaneja Achelpohl y José Rafael 

Pocaterra.  en  158 páginas.1847  

4. Duno García, Pedro. En 1955 obtuvo el grado de Maestro en Filosofía, con la tesis  El 

existencialismo positivo de Nicola Abagnano, de 108 páginas. 

5. García Mackle, Miguel, cursaba estudios de Derecho, 1956.1848 

6. Gil Alonso, Eudo.1849 Se tituló de Ingeniero Químico Metalúrgico con la tesis La fabricación 

de aceros para tubos sin costura en hornos eléctricos. Sustentada en 1961. 

7. Henríquez Navarrete, Lilia. Cursó la carrera de Ingeniería Civil entre 1953 y 1958.1850 

8. Kolster, Ana Teresa, Ingeniería Civil.1851 

9. Laprea, Pedro. Supuestamente estudiaba por esos años en la Facultad de Medicina.1852 

10. Linares, Filadelfo, obtuvo el grado de Maestro en Filosofía, con la tesis “Pueblo y Héroe” 

de 163 páginas, con la que obtuvo el grado de Maestro en Filosofía en 1953.  

11. López, Julián. Estudiaba ingeniería civil por algunos años, en los que se casó con la 

estudiante de medicina Rosita Pérez. 

12. López Luque, Natalio, Supuestamente estaba matriculado en la Facultad de Medicina.1853 

                                                           
1845 Entrevista con el Dr. Carlos Canache, Caracas 2018. 
1846 AGN. segob siglo XX, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 1, exp. 18 
1847 Biblioteca Central, UNAM. Coordinación de tesis, 001-01067-C1-1957-15. 
1848 García Mackle, Dimensión distinta, Solapas. 
1849 País: México, expediente 4, 1957, materia: venezolanos en el exterior, B1M15LB776.2 
1850 Entrevista con Lilia Henríquez, Caracas, febrero de 2018. 
1851 Entrevista con Lilia Henríquez, Caracas 2018. 
1852 Testimonio escrito de Carlos Machado Allison, 20 de julio de 2018. 
1853 Testimonio escrito de Carlos Machado Allison, 20 de julio de 2018. 

javascript:open_window(%22http://oreon.dgbiblio.unam.mx:80/F/TLILTKK6C4TVFG9XJBKDI1ELS6UE4J3RHLEDAFYUXQ98BY3158-18715?func=service&doc_number=000123783&line_number=0007&service_type=TAG%22);
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13. Machado Allison, Carlos, hijo del destacado dirigente del Partido Comunista Venezolano 

Eduardo Machado Morales; En 1960 obtuvo el título de licenciado en biología con la tesis 

Microtus Mexicanus. ectoparásitos y otras formas animales ecológicamente relacionadas. 

14. Pulido Mushe, Manuel Antonio. Ingeniería. 

15. Pulido Mushe, Pablo Adolfo. Medicina. 

16. Martínez Toro, Guillermo. Cursó estudios en la Facultad de Ingeniería Electrónica.1854 

17. Planchard, Eduardo. Cursó estudios ¿o llegó a titularse? en la Facultad de Medicina en la 

Universidad de Guadalajara.1855 

18. Ramos Aponte, Teresa. Cursó casi todos los estudios de la Facultad de Medicina. Era 

ahijada de Elsa Vera Fortique, por lo que, al llegar a México, se hospedó en su casa los 

primeros meses.1856 

19. Pulgar Troconis, Juvencio. Cursó parte de la carrera de filosofía en la Facultad de Filosofía 

y Letras, fue alumno de José Gaos, Leopoldo Zea y Eli de Gortari.1857 

20. Reyes, Eudo. Ingeniería.1858 

21. Rondón Lovera, César. Concluyó los estudios de derecho, mas no pudo titularse por 

problemas personales con Ida Lupercio, funcionaria de la Facultad de Derecho, quien, 

molesta con la premura del venezolano, quien la urgía para que acelerara su proceso de 

titulación para regresar a su país, extravió su expediente. 1859 

22. Sanoja Hernández, Jesús. Estudiaba economía en la UCV antes del exilio, durante su 

estancia en México se inscribió en esa misma carrera en la UNAM, mas no terminó dichos 

estudios, 1860 sin embargo, en 1954 obtuvo el Premio por el trabajo La revolución industrial, 

en el concurso promovido por la Facultad de Economía de la UNAM.1861 

23. Silva Chirinos , Antonio. Sociología.1862 

24. Tudares, Jerónimo. Economía.1863   

25. Valero, Ingeniería Civil.1864 

 

Rigoberto Henríquez narra en sus memorias que gestionó ante el rector Ignacio Chávez su 

aceptación como oyente en la clase del licenciado Antonio Díaz Soto y Gama sobre Derecho 

Agrario, en la Facultad de Derecho; catedrático de quien llegó a convertirse en admirador y amigo. 

1865 

                                                           
1854 Entrevista con el Dr. Nelson Martínez Toro, C. de México, 2015. 
1855 Entrevista con Pablo Salcedo Nadal, en la entrevista a Andrés E. Blanco I. Caracas 2018. 
1856  Testimonio de Ma. Eugenia Villalba, 3 de marzo de 2019. 
1857 Entrevista con Juvencio Pulgar, 2019. 
1858 Entrevista con Juvencio Pulgar, 2019. 
1859 Entrevista con Cleria Varela Rico, México 2015. 
1860 “La ONU y los Estudiantes”. “Venezuela Democrática” Nº7, México, noviembre-diciembre de 1955, p. 

11-12 y testimonio de su viuda María Eugenia Villalba, Caracas 2019. 
1861 SANOJA, Los diccionarios de Jesús Sanoja Hernández, Tomo I, p. 160. 
1862 Entrevista con Juvencio Pulgar, 2019. 
1863 Entrevista con Juvencio Pulgar, 2019. 
1864 Entrevista con Lilia Henríquez, Caracas 2018. 
1865 HENRÍQUEZ, Memorias, I-368-369. 
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También encontramos la afirmación de que Germán Carrera Damas, estudió en la UNAM, 

versando su tesis sobre la intervención francesa en México 1866,  la cual no encontramos en su 

repositorio. 

Así mismo nos fue comentada la presencia allí del estudiante venezolano Arístides Medina 

Rubio, del que no tenemos ninguna otra información. 

Estudiantes venezolanos del CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN FUNDAMANTAL PARA 

LA AMERICA LATINA, (CREFAL) 

               A la par del grupo radicado en Morelia, encontramos a 13 estudiantes venezolanos que 

siguieron el Curso Regular entre 1952 y 1958, en el Centro Regional de Estudios fundamentales 

para América Latina, ubicada en Pátzcuaro, Michoacán. 

              Recordemos brevemente que una de las primeras disposiciones de la UNESCO había sido 

establecer diversos centros de Estudios Fundamentales con el propósito de preparar a docentes, con 

el fin de elevar el nivel de vida de la población campesina del Tercer Mundo; concibiendo la 

creación de una sede en África, otra en Asia y una tercera en América Latina. 

             El 3 de febrero de 1951, el general Cárdenas cedió la Quinta Eréndira –de su propiedad- a 

la UNESCO, con el fin de que allí se estableciera la cede latinoamericana de la CREFAL, por lo 

que el día 9 de mayo de 1951 la CREFAL, sede Pátzcuaro, comenzó sus actividades, con acto 

inagurativo en el que estuvieron el presidente Alemán, el Director General de la UNESCO Jaime 

Torres Bodet, el gobernador del estado de Michoacán, Dámaso Cárdenas, el secretario de 

Educación, Licenciado Manuel Gual Vidal, el secretario de la OEA, Alberto Lleras Camargo, así 

como la diputación local del estado de Michoacán; Su primer director fue el profesor Lucas Ortiz, 

quien continuaría al frente de la institución hasta el 30 de junio de 1964.1867 

             La primera generación llegó a cursar estudios entre 1951 y 1952, mas en ella no hubo  

estudiantes venezolanos, situación que cambió en la segunda, quinta y séptima generación. 

             En la Segunda Generación (1952-1953): de 63 estudiantes había 4 procedentes de 

Venezuela, quienes eran: Teodolinda Colmenares Medina, Argelia Pulido Mestre, Teresa Márquez 

Bello y Ernesto González. 

                  En la Quinta Generación (1955-1956): Eran venezolanos Pedro Roberto Peyre Ochoa, 

Alfredo Enrique Guzmán Prieto, Víctor Ascensión Prieto Silva, Hildebrando Alfonso Torres 

Guillén y Oscar Alberto Zapata Castillo. 

                En la Séptima Generación (1957-1958): Estuvieron Olga Rosalía Granadillo Fuguett, José 

Melesio Montes Muñoz, Máximo Colmenares Torres y Eleuterio Betancourth Esquivel.1868 

                                                           
1866 STRAKA, Los manuales del destierro, p. 30 No encontramos la tesis de Germán Carrera Damas en el 

repositorio de la UNAM. 
1867 HIPÓLITO, El CREFAL, una institución vertebradora p. 181 
1868 PIÑÓN GUÍA, Sandra, Los aportes pedagógicos del CREFAL a la educación de adultos… 
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                   En cuanto a su edad y estado civil podemos afirmar que al matricularse en la institución 
Teodolinda Colmenares tenía 26 años y era soltera, Argelia Pulido tenía 22, y era casada;  Teresa 

Márquez Bello contaba con 26 y era soltera y Ernesto González, de 30 años, era casado. 

                Pedro Roberto Peyre, de 25 años, era soltero; Alfredo Enrique Guzmán Prieto, de 30 años, 

era soltero; Víctor Ascención Prieto Silva, de 23, era soltero, Hildebrando Torres Guillén, de 26, 

era soltero, mientras Oscar Zapata, de 26 años, era casado. 

               Olga Rosalía Granadillo, de 36 años, era soltera, Jose Melesio Montes, de 28 años, era 

soltero, Máximo Colmenares, de 25, era soltero, y Eleuterio Betancourth, de 35 años, era casado.1869 

María Argelia Pulido Mestre se casó en 1952 con el Diputado Carlos Pimentel Ramos, de 

tal enlace nos informa una nota de prensa: 

“El día de ayer a las 18 horas, tuvo lugar en la ciudad de Pátzcuaro, el matrimonio 

civil del señor Diputado Carlos Pimentel Ramos y de la virtuosa y gentil señorita Prof. María 

Argelia Pulido Mestre, del Seguro Social de Venezuela y alumna del CREFAL. 

 El elegante salón de recepciones de la Quinta ERÉNDIRA, asiento del CENTRO 

REGIONAL DE EDUCACIÓN FUNDAMANTAL PARA LA AMERICA LATINA, 

(CREFAL) fue escenario de este elegante acto matrimonial. Fueron testigos por parte del 

novio los señores Emilio Romero Espinoza y diputado enrique Aguilar G. Y por parte de la 

novia la señorita Teodolinda Colmenares y el prof. Lucas Ortiz.  

Y sigue informando Asistieron autoridades locales, como el presidente municipal de Morelia 

Alberto Terrazas Núñez, Jesús Ortega Calderón, oficial mayor del gobierno del estado, varios 

presidentes municipales, el procurador general de justicia del Estado, y recuerda que Pimentel era 

el  vice presidente del congreso del estado y la contrayente, “de nacionalidad venezolana.” 1870  

 A diferencia del alumnado de la Universidad Michoacana, no tenemos elementos que nos 

permitan juzgar su posición política, solo encontramos algunas dedicatorias, mas dirigidas a 

familiares o al campesinado de su país, mas en ellas no encontramos expresiones ideológicas. Oscar 

Alberto Zapata, por ejemplo, escribió: “A mi querida Madre, A mi adorada esposa, Mi bien amado 

hijo. Y recordadas hermanas, dedico este trabajo que ha sido el esfuerzo de mis estudios y 

experiencia adquiridas en el CREFAL, reflejadas por una inquietud y un constante deseo de 

superación para servir mejor a mi Patria.”1871 

 

               Cabe mencionar que todos ellos terminaron satisfactoriamente el curso e hicieron una 

pequeña tesis sobre temas de educación, muchas veces un “Informe final de actividades” que 

realizaron, los cuales se conservan en la biblioteca de la institución, tuvimos la posibilidad de 

revisarlos todos, son mecanografiados, sin director, de entre 16 y 82 páginas. 

                                                           
1869 Información proporcionada por Mtra. Sandra Piñón, coordinadora del Archivo del CREFAL, Pátzcuaro. 
1870 “Ayer se casó el diputado Carlos Pimentel” La Voz de Michoacán, 4 de octubre de 1952, 1ª Plana y p. 6.  
1871 ZAPATA, Oscar Alberto, “Informe final de actividades”, 1956, biblioteca del CREFAL, Pátzcuaro, 

Michoacán. 



454 
 

 “La educación rural de nuestro país se nutrió de esos egresados del CREFAL” “Daban 

clase en el pedagógico de Macaro, universidad para maestros rurales, lo llamaban mejoramiento 

profesional por que eran maestros en ejercicio pero sin título de normalistas.1872 

ESTUDIANTES QUE HEMOS ENCONTRADO EN OTRAS INSTITUCIONES: 1873 

 

Cuatro estudiantes de medicina que se incorporaron a la UMICH cursaron, entre 1952 y 1953 

la asignatura Anatomía Descriptiva y Disección en la Universidad de Puebla según un certificado 

que constan en sus expedientes, y le dieron certificados en las siguientes fechas: 

 

A Rodríguez González el 4 de febrero de 1953. 1874 

A Moratinos el 13 de noviembre de 1952. 1875 

A Díaz Lugo el 9 de octubre de 1952. 1876 

A Martínez Berti 5 de febrero de 1953. 1877 

 

 También tenemos conocimiento de que Federico Brito Figueroa y Sonia Margarita  Salcedo 

cursaron estudios en la Escuela Nacional de Antropología e Historia; la biblioteca Guillermo Bonfil 

Batalla, de esa institución, conserva la tesis con que el primero de ellos se tituló, paralelamente, de 

etnólogo y  maestro en Ciencias Antropológicas por la UNAM. 1878 

 

 En la Universidad de Guadalajara realizó estudios de medicina, supuestamente, José Ramón 

Urbaez de Cantaura y Seleuco Ramírez, mientras en la Facultad de odontología en la Universidad 

Autónoma de Guadalajara hubo dos estudiantes por esos años, de apellido Mendoza.1879 

 

Teresa Margarita Zapata Monroy, nacida en el Táchira, en 1931, estudiante, soltera, con 

domicilio en Londres 75, Ciudad de México, fue “autorizada legalmente para viajar sola; véase su 

pasaporte pag. 6.” Admitida como inmigrante estudiante el 8 abril 1948, “con el exclusivo objeto 

de iniciar sus estudios en la escuela normal para maestros, dependiente de la SEP.” Embajada de 

                                                           
1872 Testimonio de Noria Rodríguez, egresada del CREFAL, Maracaibo, Venezuela. 
1873 En diversas instituciones del país, como la UNAM y la ENAH, nos fue negado el acceso a los archivos 

con el pretexto de que la Ley de Acceso a la información prohibía la revisión de expedientes durante sus 

primeros 50 años…. 
1874 Archivo UMSNH. Fondo Control Escolar, sección Estudios universitarios, serie: Expedientes de 

Estudiantes, caja 98, Exp.3610.  
1875 Archivo UMSNH. Fondo Control Escolar, sección Estudios universitarios, serie: Expedientes de 

Estudiantes, caja 241, Exp. 3118. 
1876 Archivo UMSNH. Fondo Control Escolar, sección Estudios universitarios, serie: Expedientes de 

Estudiantes, Exp. 3026. 
1877 Archivo UMSNH. Fondo Control Escolar, sección Estudios universitarios, serie: Expedientes de 

Estudiantes, caja 84, exp. 3135 
1878 BRITO FIGUEROA, Federico. “Desarrollo económico y proceso demográfico en Venezuela”, 

ENAH 1958, 230 pp.  
1879 Entrevista al ing. José Francisco Marcano Mata, Guadalajara, 8 de diciembre de 2015. 
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México en Caracas el 25 enero de 1950; entró por el aeropuerto de la capital mexicana el 29 enero 

de 1950.1880 

 
El 20 de febrero de 1949. En la Embajada de México en Caracas, Alberto de Jesús Guerere 

Añez, originario del estado Zulia, nacido en 1927, consiguió la visa mexicana, en su Tarjeta de 

Identificación del Servicio de Migración leemos, que era soltero, y que “es alumno de la Escuela 

Nacional de Agricultura en Chapingo, becado por la Secretaria de Agricultura  de México” “para el 

exclusivo objeto de continuar sus estudios en la Escuela Nacional de Agricultura  en Chapingo”. 

Mas una nota del 22 de diciembre de 1950, decía “en la inteligencia de que se encuentra cursando 

la carrera de ingeniero Especial en el Instituto  Tecnológico de Estudios. Superiores de Monterrey 

N.L.”1881 

 

 Otros casos son los de Homero Parra Bravo, quien estudió economía en la Universidad de 

Las Américas de Puebla.1882 Antonio Pulido Tamayo estudiaba medicina en la Escuela Médico 

Militar de la capital mexicana en enero de 1949, 1883 mientras el geólogo Carlos  Carmona “realizó 

estudios sobre evaluación y desarrollo de recursos minerales” en PEMEX, el Instituto Nacional para 

investigaciones de los recursos minerales y el Instituto de Geología de la UNAM, estando en esa 

institución entre el 1 de octubre de 1951 y octubre de 1952.1884 

 
 A los ejemplos anteriores podemos sumar a los médicos que llegaron a México a cursar 

posgrados en las diversas especialidades de las ciencias de la salud, como: 

 

1. Luis Enrique Catalá: Según afirmación del novelista José Vicente Abreu Catalá estudiaba 

un posgrado en el Hospital infantil de México.”1885  

 

2. Rafael José Neri, quien afirma en su obra La embajada que llegó del exilio  que “inició su 

Maestría en Cardiología conjuntamente con su aprendizaje de exiliado. A la vera del sabio 

Maestro y Rector Ignacio Chávez, su profesor en la especialidad, ejerce la docencia y la 

medicina en el Instituto Nacional de Cardiología de México.”1886  

 

3. Juan José Puigbó García: Médico nacido en Caracas en 1925, gestionó en la Embajada 

mexicana en su país, el 27 octubre de 1949, ser “Admitido en calidad de inmigrante 

(estudiante) por un año  (…) con el objeto de estudiar en el Instituto Nacional de 

Cardiología”. El documento también específica que el titular iba “becado por la UCV”, y 

                                                           
1880 AGN, SEGOB Siglo XX, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 2, Tarjeta de Identificación del 

Servicio de Migración 160, de Zapata Monroy, Teresa Margarita. (La autorización era porque la titular era 

aún menor de edad; pues la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años). 
1881 AGN, SEGOB Siglo XX, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 1, Tarjeta de Identificación del 

Servicio de Migración n°153. 
1882 Testimonio de Ignacio Cano Arrieta, México 2019. 
1883 AGE, expediente de Antonio Pulido Tamayo. III/84 (72:87)/2. 
1884 AGE, expediente de Carlos L. Carmona. XII/410.391/33. 
1885 ABREU, Cartas de la prisión y del exilio, p.123. 
1886 NERI, La embajada que llegó del exilio, pp. 14-15. 
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sentencia, en letras mayúsculas: “DEBERA COMPROBAR ANTE SECRETARIA DE 

GOBERNACIÓN HABERSE INSCRITO EN DICHO PLANTEL.”1887 

 

ARTISTAS  PLÁSTICOS: 

 

Miembros de la Barraca de Maripérez: 1888 

 

1. Sergio González  

2. Celso Pérez 

3. Enrique Sardá 

4. Raúl Infante  

5. Alí Terán 

6. Pedro León Zapata Monroy 

 

 Algunos se casaron con mexicanas, como Pedro León Zapata, Sergio González –quien casó 

con Carmen González- y Alí Terán, quien casó con Irene de Terán. 

 

Estudiantes de los que tenemos noticia, pero que no hemos logrado documentar su estadía ni  su 

institución: 

 
El Archivo General de la Nación de México guarda las Tarjetas de Identificación del 

Servicio de Migración de miles de extranjeros que, a lo largo de las décadas, fueron  ingresando al 

país; en el caso de los cientos de venezolanos que encontramos, cada una especifica, muchas veces, 

cuando eran estudiantes, la institución que los acogía y algunos datos más. 

 

Llama nuestra atención  que hay registro de estudiantes que llegaron al país desde los 

gobiernos del Trienio Adeco y becados, según consignaron los funcionarios mexicanos- por esos 

mismos gobiernos -de los que citaremos tres ejemplos- para, posteriormente enlistar a los 

estudiantes de los que, como enuncia el título del subcapítulo, no logramos documentar la institución 

a la que ingresaron, si es que ingresaron a alguna: 

 

Anzola, Humberto. Nacido en 1924, le fue concedida la visa de estudiante en la Embajada mexicana 

en Caracas el  15 de noviembre de 1948; su expediente específica “Becado por Venezuela para 

estudiar”; también consignan que se trataba de “educación rural”.1889 

 
Umanes Castro, Fulvio. Su Tarjeta de Identificación del Servicio de Migración registra que se 

trataba de un estudiante soltero originario del estado Apure nacido en 1926, le fue otorgado el 

                                                           
1887 AGN. SEGOB, Siglo XX, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 2, exp. 87.  
1888 Panorama.com.ve, 9 de febrero de 2015 e información proporcionada por la primera esposa de P. L. 

Zapata, la artista plástica mexicana Ana Reyes y su hija Mariana Zapata Reyes, entrevista en su domicilio en 

Ciudad de México, 15 de marzo de 2019. 
1889 AGN. SEGOB, Siglo XX, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 1, exp. 11 ¿sería familiar de Eligio 

Anzola? Su expediente especifica en el renglón “Raza”: “Negro”; lo que no caracteriza al antiguo ministro 

de Gallegos, mas nos parece posible que eso facilitara el que le hubiera sido concedida la beca; lo cierto es 

que Anzola, aun cuando es un apellido propio de Venezuela, no es común allá. 
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permiso de residir en México el 26 mayo de 1947; mas su estancia se fue prolongando; la última 

prórroga para permanecer en el país que encontramos es del 6 de enero de 1951,1890  

 

Estudiantes de los que tenemos noticia, pero que no hemos podido encontrar la institución en la 

que estaban matriculados: 

 

1. Aguilar, Luis Enrique1891 

2. Arredondo, Mario1892 

3. Guillermo Bessembel.1893 

4. Borges, 1894 

5. Briceño, Régulo. 1895 

6. Bustamente, Josefina, quien su propia versión estudió, hizo una licenciatura, maestría y 

doctorado en Sicología Clínica. 1896 

7. Corao, Jesús 

8. Freite, Luis1897 

9. García de León, o Díaz de León, 1898 Carlos 

10. Gómez, Porfirio.1899  

11. Eduardo González Reyes.1900 

12. Henríquez Navarrete, Rómulo. 1901 

13. Laprea, Pedro1902  

14. Laurent, José A. 1903 

15. Marcano, Joel 

16. Morillo, Gilberto1904 

                                                           
1890 AGN. SEGOB, siglo XX, fondo: Dpto. migración, venezolanos, caja 1, exp. 132. 
1891 “Erguida juventud”. Venezuela Democrática” Nº9, México, junio de 1956, p. 1 y 11. 
1892 Entrevista con José Francisco Marcano Mata, Guadalajara, diciembre de 2015. 
1893 “La ONU y los Estudiantes”. Venezuela Democrática” Nº7, México, noviembre-diciembre de 1955, p. 

11-12. 
1894 Entrevista con José Francisco Marcano Mata, Guadalajara, diciembre de 2015. 
1895 Provocación Diplomática. “Venezuela Democrática” Nº13, México, junio de 1957, p. 12 y 9. 
1896 MEDINA BUSTAMANTE, México y Venezuela solidarios, el exilio venezolano en México 1948-1958, 

p. 35-37 (Doña Lola era la madre de José Antonio Medina). 
1897 Entrevista con José Fco. Marcano Mata, Guadalajara, diciembre de 2015. 
1898 Entrevista con Sonia Margarita Salcedo, Guadalajara, diciembre de 2015. 
1899 “La ONU y los Estudiantes”. Venezuela Democrática nº7, México, noviembre-diciembre de 1955, p. 

11-12. 
1900 “La ONU y los Estudiantes”. Venezuela Democrática nº7, México, noviembre-diciembre de 1955, p. 

11-12. 
1901 Carta del Lic. Alfonso M. Moreyra, Jefe de la Oficina de Gobierno de la Dirección General de 

Gobernación de la Secretaría de Gobernación al Secretario de Gobernación, 13 de diciembre de 1957. En 

Archivo de la SRE de México Genaro Estrada, CM. III-1805-9. 
1902 “La ONU y los Estudiantes”. Venezuela Democrática nº7, México, noviembre-diciembre de 1955, p. 

11-12. 
1903 “La prensa de México refleja la más amplia y enérgica protesta”, Noticias de Venezuela, año V, n°47, 

marzo de 1956, pp. 5 y 6. 
1904 “La prensa de México refleja la más amplia y enérgica protesta”, Noticias de Venezuela, año V, n°47, 

marzo de 1956, pp. 5 y 6. 
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17. Ocanto, Leonardo.1905 

18. Pagés, Fernando 1906 

19. Pérez, Ricardo. (Hermano de Rosita Pérez).1907 

20. Pérez, Rosita 

21. Planchard,  Eduardo1908  

22. Prieto Oliveira, Luis1909 

23. Rafalli, Víctor1910  

 

 

Familiares de los estudiantes: 

 

 Méndez de Catalá, Haydée. Esposa de Luis Enrique Catalá.1911 

 Teresa de Canache, esposa de Emigdio Canache Mata.1912 

 Catalá, Ana Raquel.1913Al parecer hermana del Dr. Luis Enrique Catalá, tía de Beatriz 

Catalá, (novia y después esposa de José Vicente Abreu), ¿serían familiares de José Agustín 

Catalá, el editor del Libro Negro en 1952, quien a consecuencia de eso fue secuestrado y 

torturado por la SN? La rareza del apellido lo sugiere. 

 Elba Peraza García acompañó a su esposo Tulio Carnevali por lo menos al final de su estadía, 

pues los ubicamos juntos en Morelia el 8 de enero de 1958, cuando pedían el cuarto refrendo 

de su situación migratoria.1914  

 

El devenir de los estudiantes: 

 

Los que regresaron: 

 

Pedro Duno: Importante escritor y periodista durante la Cuarta República. 

 

Lilia Henríquez: Diputada por el Estado Miranda por AD, electa para el quinquenio 1984-1989. 

 

                                                           
1905 “Erguida juventud”. Venezuela Democrática nº9, México, junio de 1956, p. 1 y 11. 
1906 “Provocación Diplomática”, Venezuela Democrática nº13, México, junio de 1957, p. 12 y 9. 
1907 Testimonio de Sonia Gallegos. 
1908 “La ONU y los Estudiantes”, Venezuela Democrática, nº7, México, noviembre-diciembre de 1955, p. 

11-12. 
1909 “La prensa de México refleja la más amplia y enérgica protesta”, Noticias de Venezuela, año V, n°47, 

marzo de 1956, pp. 5 y 6. 
1910 “La ONU y los Estudiantes”, Venezuela Democrática, nº7, México, noviembre-diciembre de 1955, p. 

11-12. 
1911 ABREU, Cartas de la prisión y del exilio, p.169. 
1912 Entrevistas con José Fco. Marcano Mata, Guadalajara, diciembre de 2015 y con Carlos Canache, enero 

de 2018. 
1913 ABREU, Cartas de la prisión y del exilio, p.114. 
1914 Archivo Histórico Municipal de Morelia. Ramo Extranjeros, Fondo Documental Independiente II, Caja 

477, Exp. 25. 
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Homero Parra Bravo: Miembro de AD, fue diputado y funcionario público, Presidente del Instituto 

Nacional de Cooperación Educativa y, tras dejar la política, consultor financiero internacional fuera 

del país además de compositor musical, como del célebre bolero “Vida consentida”. 1915 

Pablo Pulido: Fue rector de la Universidad Metropolitana de Caracas (1992-1993) y  Ministro de 

Salud bajo el gobierno de Ramón J. Velásquez (1993-1994).  

 

Pulido Muche, Mercedes:  A su retorno a Venezuela fue activista social y Ministro de la Mujer 

durante el quinquenio de Luis Herrera Campíns (1979-1984). 

 

Said Raidán: Miembro de AD, llegó a ser Director Médico del Ministerio del Trabajo, Senador 

suplente del Estrado Miranda (siendo el propietario Octavio Lapage), Presidente del Consejo 

Municipal del municipio Sucre, del DF, Presidente de la Federación Médica de Venezuela y 

gobernador del importante Estrado Miranda en el quinquenio 1984-1989, presidido por Jaime 

Lusinchi. 

 

Pablo Salcedo Nadal: Tras estudiar en las universidades Michoacana y Nacional de México realizó 

su pasantía y servicio social en  Coatlinchán, Estado de México, junto con el Dr. Pablo Pulido. A su 

regreso al país se tituló como Médico Cirujano por la UCV (12 de diciembre de 1958); miembro de 

AD, ha sido en su país Director ejecutivo del Instituto Nacional de Nutrición (marzo 1974-enero de 

1975), Director Nacional de Salud Pública, Representante de Venezuela en diversos congresos  

internacionales, Gobernador del estado Portuguesa (enero de 1976-marzo de 1979), Director 

General (viceministro) del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (febrero de 1975-enero de 

1976, 15 de octubre de 1984-junio 1986 y 2 de noviembre de 1987 al 1 de febrero de 1989 y del 22 

de junio de 1993 al 2 de febrero de 1994, presidente de la sociedad venezolana de médicos  

higienistas 1992-1994, Profesor de la UCV en ciencias médicas 1995-2002. 

 

Los que se quedaron en México  

 

1. Marcano Mata, José Francisco (1930, ingeniero civil, casado, radica en Guadalajara) 

2. Martínez Toro, Nelson de Jesús (1937, médico, casado, radica en México DF) 

3. Ramos Aponte Teresa (1930, médico, viuda, radica en México DF) 

4. Salcedo Gómez, Sonia Margarita (1937, viuda, radica en Guadalajara, Jalisco; bailarina      

profesional). 

5. Urdaneta Quintero, Ramón Enrique. 

6. Varela Rico Cleria María (1930, abogada, vivió el resto de su vida en Ciudad de México, fue la     

primera mujer que ejerció como Juez Civil en el Poder Judicial de la Federación no nacida en 

México). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1915 VIDA CONSENTIDA. http://elblogdelbolero.wordpress.com/200… 

https://www.blogger.com/VIDA%20CONSENTIDA.%20http:/elblogdelbolero.wordpress.com/200%E2%80%A6
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ANEXO 13  

 

EXILIADOS VENEZOLANOS BAJO LA REPUBLICA BOLIVARIANA (1999-2019) 

1. Julio Borges Junyent (Caracas 1969)  

Abogado posgraduado en instituciones de Estados Unidos, representando al partido político 

Primero Justicia – del cual es fundador-  en 2000 resultó electo Diputado de la Asamblea Nacional 

por el estado Miranda. En 2004 su organización promovió la recolección de firmas para convocar 

el referéndum revocatorio contra Hugo Chávez .  

Para  2006  declinó su candidatura presidencial apoyando a Manuel Rosales, en aras de lograr 

una candidatura opositora única contra la reelección de Chávez.  

Fue reelecto diputado a la Asamblea Nacional por Miranda durante los períodos 2010-2015 

y 2016-2021, desempeñándose como el 8° Presidente de la para el período 2017-2018. 

Fue allanada su inmunidad parlamentaria por la Asamblea Nacional Constituyente en 2018 

por presuntas vinculaciones con el atentado contra el presidente Maduro, salió al exilio a Colombia.  

Desde el 29 de enero de 2019 es representante diplomático de Venezuela ante el Grupo de 

Lima designado por el presidente Juan Guaidó.1916 

 

2. Pedro Francisco Carmona Estanga: (Barquisimeto, 1941)  

Economista y empresario,  fue presidente de la patronal Fedecámaras y opositor contra el gobierno 

de Hugo Chávez. Ejerció como presidente de facto en las 47 horas posteriores al golpe de Estado de 

2002, siendo así el presidente con el menor tiempo en el poder Ejecutivo en la historia de Venezuela. 

En 2004 vivía asilado en Colombia.1917 

3. José Antonio Colina Pulido: (Caracas, 1974)  

Siendo teniente del ejército, y licenciado en Ciencias y Artes Militares, con una notable trayectoria 

y cantidad de cursos preparatorios (como el que realizó en 1998 en la academia Interamericana de 

la Fuerza Aérea de EEUU) formó parte del grupo conocido como los militares de la Plaza Altamira, 

quienes en octubre de 2002 exigieron la renuncia del presidente Chávez, molestos con la presencia 

de la guerrilla colombiana y de elementos extranjeros en territorio venezolano. en febrero de 2003 

se emitió una orden de captura contra él, ese mismo año llegó a Estados Unidos en donde solicitó 

asilo político, y donde es ahora activista contra la Revolución Bolivariana y analista político, es el 

fundador de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex).1918  

 

 

                                                           
1916 Wikipedia, artículo Julio Borges. En este anexo lamentamos respaldarnos principalmente en esta fuente 

de información, mas la cercanía con esos acontecimientos no nos permitió acceder a otro tipo de recursos. 
1917 Villegas Poljak, Abril, golpe adentro, p. 87. 
1918 Wikipedia, artículo “José Antonio Colina”. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_de_Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Miranda_(Venezuela)
https://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_de_la_Asamblea_Nacional_de_Venezuela_per%C3%ADodo_2016-2021
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_Constituyente_de_Venezuela_de_2017
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4. Manuel Ricardo Christopher Figuera.  

General, director del SEBIN de octubre de 2018 hasta el 30 de abril de 2019, día en que apoyó el 

fallido llamado del presidente Guaidó por atraer a su causa a las fuerzas armadas.1919 

 

5. Luis Camacho Kairuz :  

 

Era General del Ejército venezolano y viceministro de seguridad ciudadana durante los sucesos de 

abril de 2002 y fue uno de los cuatro generales que desconoció la autoridad del presidente Hugo 

Chávez. En 2007 se encontraba refugiado en Miami, Estados Unidos. 1920 

6. Rafael Damiani Bustillos 

Era General del Ejército venezolano, otro de los altos oficiales que intentaron derrocar a Chávez en 

2002, tras de lo cual vivió asilado en República Dominicana y Puerto Rico.1921 

7. Gustavo Díaz Vivas 

Coronel del ejército, fue subjefe de la Casa Militar durante el breve golpe de Estado contra el 

presidente Hugo Chávez en abril de 2002, ese año fue declarado inactivo. Vive exiliado en EEUU 

desde 2005.1922 

 

8. Luis Germán Florido Barreto 

 

(Barquisimeto, estado Lara, 1966) es licenciado en administración y miembro fundador del partido 

Voluntad Popular,  en 2015 fue electo diputado a la Asamblea Nacional por su estado y en 2016 

diputado al Parlamento Latinoamericano. Al apoyar el intento de sublevación del 30 de abril de 

2019 optó por huir a Colombia.1923 

 

9. Néstor González:  

General implicado en el derrocamiento de Chávez en 2002, en 2010 estaba exiliado en España. 

10. Antonio Ledezma Díaz (San Juan de los Morros, estado Guárico, 1955). 

Abogado, miembro de AD, diputado local y federal, gobernador del DF, senador, renunció a AD en 

el 2000 y fundó el partido Alianza Bravo Pueblo. Alcalde de Caracas en 2009 reelecto en 2013. Fue 

detenido en 2015, acusado de ser partícipe en la llamada Operación Jericó, siendo según denuncias 

                                                           
1919 “Reclutó la CIA a un general venezolano para el fallido golpe”, La Jornada, Ciudad de México, 11 de 

mayo de 2019, p. 20. 
1920 Luis Camacho Kairuz: "Yo cumplí con mi deber", https://kasiusk.blogspot.com/2007/04/luis-camacho-kairuz-

yo-cumpli-con-mi.html, 11 de abril de 2007, Reportaje de la BBC. 
1921 https://www.aporrea.org/actualidad/n82874.html. 
1922 Wikipedia, artículo “Gustavo Díaz Vivas”. 
1923 “Reclutó la CIA a un general venezolano para el fallido golpe”, La Jornada, Ciudad de México, 11 de 

mayo de 2019, p. 20. 
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de la oposición este el duodécimo intento de golpe de Estado que el presidente denunció que 

supuestamente pretendía derrocar al gobierno. Se le fijó como lugar de reclusión la prisión militar 

de Ramo Verde, en  2016, se le da como sitio de retención su residencia.  En noviembre de 2017 

Ledezma huyó de Venezuela tras 1002 días de detención, pasando por Colombia, para luego viajar 

a España, donde pidió asilo político.1924 

11. Miguel Ángel Martín. Abogado, antiguo Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de 

Venezuela en el exilio, elegido por este órgano como su presidente. 

12. Gral. Enrique Medina Gómez: Uno de los directores del golpe contra el gobierno de Hugo 

Chávez en 2002. Estaba en Washington donde se desempeñaba como Agregado Militar, 1925Asilado 

político en Costa Rica. 

 

13. Javier Nieto Quintero: 

Capitán de la Guardia Nacional por 15 años, opositor desde 1999, fue encarcelado, salió al exilio a 

un lugar que no da a conocer, (se rumora que en Panamá) desde donde incita al ejército a respaldar 

a la oposición.1926 

14. Patricia Poleo  

Periodista, hija de Rafael Poleo, propietario del periódico El Nuevo País y ganadora del Premio de 

Periodismo Rey de España por su investigación sobre el paradero de Vladimiro Montesinos. Crítica 

a la Revolución Bolivariana, fue implicada en la planeación de atentados contra miembros del 

gobierno, por lo que huyó a EEUU en 2005.1927  

15. Carlos Ortega Campos:  

Líder obrero, Presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela 2001-2003, apoyó la 

Huelga General de abril de 2002 y el paro petrolero de 2002-2003; el 27 de febrero de 2005 por lo 

cual fue encarcelado; el 16 de agosto de 2006 se fugó de la cárcel militar de Ramo Verde, exiliado 

en Perú de 2007 a 2017, 1928 donde continuaba en 2018. 

16. Héctor Ramírez Pérez, vicealmirante,  Ministro de Defensa del efímero presidente  Pedro 

Carmona; exiliado presuntamente desde 2005 en EE.UU.1929 

 

17. Manuel Rosales Guerrero (Maracaibo, 1952)  

Cursó estudios de derecho y administración en la Universidad de los Andes, en Mérida (Venezuela). 

Fue alcalde de Maracaibo propuesto por Acción Democrática de 1996 hasta 2000, año en que 

abandonó las filas AD y fundó una organización de carácter regional, Nuevo Tiempo; que lo postuló 

                                                           
1924 Wikipedia, artículo “Antonio Ledezma Díaz”. 
1925 Villegas Poljak, Abril, golpe adentro, p. 75. 
1926 Wikipedia, artículo “Javier Nieto Quintero”. 
1927 Wikipedia, artículo “Patricia Poleo”. 
1928 Wikipedia, artículo “Carlos Ortega Campos”. 
1929 https://www.aporrea.org/actualidad/n64315.html, Agencias/ Panorama, 09/08/2005 06:59 AM. 
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como candidato a Gobernador en los comicios de ese año, donde obtuvo la victoria por dos lapsos 

consecutivos: 2000-2002 y 2002-2004. 

Fue el principal adversario de Hugo Chávez en la elección presidencial de 2006, donde 

obtuvo el 36.85% de los votos. 

Elegido para el periodo 2008-2009 como alcalde de Maracaibo, a principios de 2009 fue 

acusado por peculado, ante lo cual viajó al Perú y solicitó asilo político el 21 de abril.  

El 15 de octubre de 2015 regresó a su país. Al llegar fue aprehendido por efectivos del 

SEBIN.1930 En 2019 vivía en Bogotá. 

 

    ASILO DIPLOMATICO 

 

Richard Blanco, Américo de Grazia y Mariela Magallanes: Acusados por el tribunal superior justicia 

por la “comisión flagrante” de varios delitos, incluidos conspiración y traición a la patria () Blanco, 

De Grazia y Magallanes ingresaron esta semana en calidad de “Huéspedes” a las embajadas de 

Argentina e Italia para no ser detenidos”.1931  

Franco Manuel Casella Lobatón: Diputado despojado de fuero por su supuesta participación en la 

excitativa al ejército de desconocer al gobierno protagonizada por Juan Guaidó el 30 de abril de 

2019, asilado en la Embajada de México en Caracas.1932 

Freddy Guevara: Diputado, despojado de fuero por las mismas causas, asilado en la Embajada de 

Chile en Caracas (2019). 

Leopoldo López Mendoza. (Caracas, 1971) 

Perteneciente a una de las familias más poderosas de Venezuela, es Licenciado en Sociología 

y Ciencias Económicas por el Kenyon College en Gambier, Ohio,  obtuvo una Maestría en Políticas 

Públicas en el año 1996 en la Escuela Kennedy, de la Universidad de Harvard.   

 

Alcalde del municipio de Chacao en el Estado Miranda por dos períodos consecutivos, (2000 

a 2008), es el principal dirigente del movimiento nacional Voluntad Popular y de las Redes 

Populares;  fue encarcelado hasta que la pena le fue cambiada por arresto domiciliario, el cual violó 

públicamente al presentarse, al lado de Juan Guaidó en la manifestación del 30 A (30 de abril de 

2019).1933  

 

                                                           
1930 Wikipedia, artículo “Manuel Rosales”. 

Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional es un organismo de inteligencia interior y exterior de 

Venezuela, depende de la Vicepresidencia de la República y fue establecida el 2 de junio de 2010 según lo 

dispuesto en la Gaceta Oficial número 39.436. 
1931 “Reclutó la CIA a un general venezolano para el fallido golpe”, La Jornada, Ciudad de México, 11 de 

mayo de 2019, p. 20 (Blanco se refugió en la Embajada Argentina, De Grazia en la de Italia). 
1932 LANGNER, “México brinda refugio en su residencia en Caracas al opositor Franco Manuel Casella”, 

La Jornada, Ciudad de México, 15 de mayo de 2019, p. 10. 
1933 Wikipedia, artículo “Leopoldo López”. 
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Esa misma tarde López, junto con su esposa Lilián Tintori y su hija se refugiaron en la 

Embajada de España en Caracas. 1934 

 

   GRUPOS EN EL EXILIO: 

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio (o TSJ en el exterior): 

 

Tribunal conformado por 33 magistrados juramentados el 21 de julio de 2017 por la 

Asamblea Nacional como reemplazo de los magistrados nombrados en 2015. Los magistrados se 

encuentran residiendo en Panamá, Chile, Colombia y Estados Unidos, y se reúnen cada semana a 

través de Internet, mientras que las diferentes Salas trabajan a diario en las solicitudes que reciben 

a través del correo electrónico y de su página web.  

 

A pesar de que la Organización de Estados Americanos, el Parlamento Europeo y la 

Federación Interamericana de Abogados reconocen la legitimidad del tribunal, tanto el gobierno 

nacional como el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela desconocen el nombramiento.  

El 8 de diciembre de 2015, después de las elecciones parlamentarias de Venezuela, la 

Asamblea Nacional saliente, de mayoría oficialista, empezó un proceso de designación de nuevos 

magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Opositores y juristas denunciaron irregularidades en 

el proceso. 

Posteriormente y a raíz de la crisis institucional de 2017, el Ministerio Público solicitó 

formalmente anular el nombramiento alegando que dicho proceso estuvo viciado. En consecuencia 

la Asamblea Nacional, ahora de mayoría opositora, el 13 de junio de 2017 juramentó al Comité de 

Postulaciones Judiciales para la elección de nuevos magistrados del TSJ.  A pesar de que todas las 

etapas contempladas en la constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia 

fueron realizadas, el Consejo Moral Republicano de Venezuela rechazó realizar la preselección 

alegando que dicho proceso era extemporáneo. Pese a la negativa del Consejo, el 21 de julio de 2017 

la Asamblea Nacional designó a 13 magistrados principales y 21 suplentes; para el 24 de julio, tres 

magistrados habían sido detenidos y 30 se encontraban en la clandestinidad.   

El TSJ advirtió que dicha designación era nula bajo el pretexto del supuesto desacato en el 

que se mantenía la Asamblea Nacional, al mismo tiempo que solicitó a la justicia civil y militar 

ejercer las medidas de coerción necesarias. 

El 13 de octubre el grupo de magistrados exiliados se instalaron en la sede de la OEA en 

Washington D.C. conformando un nuevo TSJ en el exilio y designando al antiguo Magistrado 

Miguel Ángel Martín como presidente. El 19 de octubre seis magistrados llegaron a Santiago de 

Chile después de solicitar protección en la embajada chilena en Caracas. Han presentado diversas 

resoluciones.1935 

                                                           
1934 “Leopoldo, en busca y captura”, Milenio, México, viernes 3 de mayo de 2019, p. 8. 
1935 Wikipedia, artículo “Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio”. 
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Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex). Ubicada en Miami, fundada y 

dirigida por el antiguo teniente José Antonio Colina. 

 

Son muy numerosos los de exiliados militares que han abandonado Venezuela; tenemos 

noticia de que hay unos dos mil  en Colombia, más sus familias;1936 a los que podemos sumar unos 

25 oficiales de los 50 que aproximadamente los habían acompañado a Juan Guaidó en la protesta 

del 30 de abril, que pidieron asilo en la Embajada de Brasil. 1937 Mientras  Rocío San Miguel, 

directora de la asociación civil Control Ciudadano afirma que, según estimaciones de su ONG, 

participaron no más de 40 efectivos, incluyendo a los 25 que durante la tarde del martes acudieron 

a la embajada de Brasil a buscar asilo.1938 

 

También tenemos conocimiento de que diversos diputados se refugiaron en diversas 

embajadas en Caracas tras dicha protesta,1939 Aunque solo tenemos precisado el nombre de Freddy 

Guevara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1936 Programa radiofónico Pulso de la Tarde, Ciudad de México,  17 de marzo de 2019. 
1937 “Leopoldo, en busca y captura”, Milenio, México, viernes 3 de mayo de 2019, p. 8. 
1938 MSN Noticias, BBC Mundo, 2 de mayo de 2019. 
1939 Pulso de la tarde, Ciudad de México, 13 de mayo de 2019. 
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      ANEXO 14 

  

    (FOTOGRÁFICO Y DOCUMENTAL) 

   
1. Carta del ciudadano venezolano Andrés Raúl  Vargas Arocha al embajador de México solicitándole 

asilo político, Caracas 1949. AGE, Ciudad de México. 

2. Carta inédita de Lázaro Cárdenas a Rómulo Gallegos, México 1950. Archivo particular de Sonia 

Gallegos, Caracas 2018.  

  
 

3. Tarjeta de identificación del Servicio de Migración mexicano de Gustavo Machado que 

guarda el AGN. (nótese que la leyenda de abajo a la derecha aclara “Admitido como 

exiliado político”. Y una biografía posterior del personaje. 
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4. Carta inédita de Dámaso Cárdenas a Rómulo Gallegos, Morelia 1953. Archivo particular de Sonia 

Gallegos. 

 

5. Carta de Arcadio Ojeda al Secretario de Relaciones exteriores de México, solicitándole 

antecedentes sobre el asilado político Gustavo Villaparedes, México 1955. AGE, Ciudad de 

México. (como ésta encontramos algunas otras). 
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6. El segundo grupo de estudiantes venezolanos incorporados a la UMICH, 14  julio de 1952. 

Reconocemos, de izquierda a derecha, de pie: Cleria Varela, José Antonio Pérez Casale, Angel 

Martínez Berti, Teodolindo Rodríguez, Saíd Raydán y Elsa Moreno. Abajo: Pablo Salcedo y 

Lermit Díaz.  

 

7. Explicación de la estudiante Cleria Varela de la foto anterior al reverso de la misma. 

 

 
 

8. Otra imagen del mismo grupo de estudiantes venezolanos en la UMICH. reconocemos: de Pie, de 

Izquierda a derecha: Rodrigo Cortés, José Antonio Pérez Casale, Gabriel Méndez Aponte, Pablo 

Salcedo, Hernán Salcedo, Ángel Martínez Berti, Saíd Raydán, Neremías Benazar y Carlos  

Moratinos. 

Sentados: Lermit Díaz Lugo, Cleria Varela y Elsa Moreno. 
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9. R. Gallegos con estudiantes venezolanos de la UMICH, Morelia 1952, de izquierda a derecha: 

Rodrigo Cortés, Hernán Salcedo, Carlos Moratinos, Rómulo Gallegos, n.i., Angel Martínez Berti y 

Gabriel Méndez Aponte. 

10. R. Gallegos con estudiantes mexicanos de la UMICH, Morelia 1954 

 
 

11. Rómulo Gallegos rinde homenaje al Libertador de Venezuela y 5 naciones más en la escuela Simón 

Bolívar, Morelia, 24 de julio de 1952, lo acompañan los diputados Enrique Aguilar, Enrique 

Valencia, Pimentel y, a su derecha, el Secretario General del Estado Lic. Emilio Romero. 
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13-14: Documento Migratorio único del inmigrante de Pablo Salcedo Nadal, con lo que el gobierno 

mexicano lo identificaba, supliendo el pasaporte que le negó la Embajada de Venezuela en México, 1957. 

15. El Ché Guevara, Hilda Gadea y “una amiga venezolana” cuyo nombre 

se omite; mas en ella reconocen a Lucila Velásquez tres de nuestros informantes: Carlos Canache, Lilia 

Henríquez y Teresa Ramos Aponte, contemporáneos de los hechos. Foto tomada de Hilda Gadea, Mi vida 

con el Ché, Comisión organizadora 50 años de la gesta heróica del Ché, Editor responsable: Ricardo Gadea. 

Lima, 2017, p. 105. (Fotografía del Archivo personal y familiar de Hilda Gadea, Lima, Perú). 
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16-Edificio José Vargas, sede de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Caracas 2018.  

17. Mural de Julio Bracho, al interior del Edificio José Vargas, Caracas 2018. 

 
18. Baluma, de Arturo Briceño, dedicada por éste a su amigo Carlos Pellicer, en Caracas, 1948… 
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19. Carta del Dr. Manuel Antonio Pulido Méndez a Luis Padilla Nervo, secretario de Relaciones 

Exteriores de México, en la que le solicita asilo territorial para él y su familia, y expresa las 

“razones de antigua y entrañable predilección” por las que ha elegido refugiarse en México.  

Ciudad de México, 24 de marzo de 1954. 

 

Abajo: Lista de la familia de Pulido Méndez, anexada a la anterior. Hecha a  mano por él… 

AGE, Expediente del Dr. Pablo Antonio Pulido Méndez, Legajo III/553.1 (87) /24198. 
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ACLARACIÓN DE SIGLAS Y TÉRMINOS: 

Siglas: 

AD: Acción Democrática.  El Partido político más importante de la Venezuela del siglo XX. De 

mentalidad revolucionaria; su color representativo es el blanco. A esta fuerza política pertenecían 

la mayor parte de los exiliados de nuestro estudio, entre la cual se contaba con buena parte de los 

principales dirigentes. 

COPEI: Comité de Organización Popular Electoral Independiente. Partido político de mentalidad 

conservadora fundado en 1946, tuvo  también gran importancia en el siglo XX venezolano, su color 

representativo era el verde. 

CTAL: Confederación de Trabajadores de América Latina. Organización creada en México, cuyo 

presidente-fundador fue Vicente Lombardo Toledano; su objetivo era apoyar a los organismos 

obreros del continente; su sede ha sido  siempre la Ciudad de México. Esta organización representó 

un gran apoyo para el grupo de nuestro estudio en general y para el sector obrero en particular. 

CTV: Confederación de trabajadores venezolanos, disuelta el 25 de febrero de 1949 y encarcelados 

sus líderes; quienes al arribar a México en 1955, crearon la CTV en el exilio. 

FCE: Fondo de Cultura Económica, importante empresa editorial estatal mexicana, fundada en 

1934 por iniciativa de Daniel Cosío Villegas, con el fin de publicar estudios económicos, con los 

años se fue  convertido en la mayor editorial de América Latina; con el devenir de los años ha venido 

ampliando sus publicaciones a diversos campos del conocimiento. 

PCV: Partido Comunista Venezolano, Partido político de mentalidad revolucionaria, fundado el 6 

de marzo de 1931 por Juan Bautista Fuenmayor, Kotepa Delgado y otros; Su color representativo 

era el rojo. La cúpula dirigente de este partido estuvo radicada en México. 

PDV: Partido Democrático Venezolano. Organización política creada desde el poder por el 

presidente Isaías Medina Angarita para que representara a su grupo en los comicios de 1945. 

UCV: Universidad Central de Venezuela. La principal institución académica del país, fundada en 

1721 con el nombre de Real y Pontificia Universidad de Caracas1940, ha mudando de nombres y 

sedes, pero siempre ha sido pública y ha estado establecida en Caracas. 

URD:  Unión Republicana Democrática.  Partido político de mentalidad revolucionaria fundado  el 

10 de diciembre de 1945 por Jovito Villalba. Su color representativo era el amarillo. La cúpula 

dirigente de esta fuerza política también encontró refugio en México. 

Términos: 

 

Acción Democrática: Partido político emanado de otras fuerzas anteriores y legalizado en 1941 con 

ese nombre, que  gobernó el país entre 1945 y 1948 y durante 5 de los ocho quinquenios que tuvo 

                                                           
1940 Diccionario de Historia de Venezuela, IV-124, artículo Universidades. 
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el periodo conocido como Cuarta República. A dicho partido pertenecieron la mayor parte de los 

personajes del exilio de nuestro estudio. 

 

Adeco: Término coloquial popular en Venezuela, relativo al partido Acción Democrática. 

 

Cuarta República: período que va de 1959 a 1999; siguió a los gobiernos militares de 1948-1958. 

Época en que la Constitución de 1961 rigió al país, y los poderes públicos eran elegidos por el voto 

popular.1941 

 

Década militar, Dictadura de los diez años o La Dictadura: Términos con que en Venezuela se 

denomina al periodo que va del 24 de noviembre de 1948 al 23 de enero de 1958, conjuntando a los 

tres diferentes gobiernos que rigieron al país, gobiernos que, aunque en la práctica estuvieron 

constituidos por el mismo grupo de personas, apoyos e intereses, en lo teórico, al cambiar 

someramente a sus representantes,  decidieron darse tres diferentes nombres: la Junta militar 

presidida por el teniente-coronel Carlos Delgado Chalbaud (1948-1950) la Junta cívico-militar 

presidida por el Dr. Germán Suárez Flamerich (1950-1952) y la presidencia del general Marcos 

Pérez Jiménez (1952-1958).  

Exiliados: “Expatriado, generalmente por motivos políticos”1942, optamos por utilizar este término 

porque es con el que más se designaban a sí mismos los personajes de nuestro estudio. (Véanse, por 

ejemplo, el título de las obras de Abreu, Neri y Bustamante). 

Quinta Diáspora, Quinto Flujo migratorio o Flujo de nuestro estudio: El que arribó a México 

huyendo de la represión de las dictaduras de la Década militar, éste es el grupo que nos proponemos 

estudiar en esta tesis. 

 

Segunda Diáspora o Segundo Flujo migratorio: flujo de exiliados venezolanos en México durante 

la dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-1935). 

 

Tercer Diáspora o Tercer Flujo migratorio: Se refiere a la oleada que tuvo lugar en 1937, durante 

el gobierno del presidente Eleazar López Contreras. 

 

Trienio Adeco: se le conoce a los años de 1945-1948, en que ocuparon en Venezuela el Poder 

Ejecutivo nacional, y casi todo el legislativo, militantes de AD. 

 

                                                           
1941 En los comicios de 1998, aún bajo las premisas de la Constitución de 1961, fue elegido democráticamente 

como Presidente de la República Hugo Chávez Frías, respaldado por el Movimiento Radical 2000 (después 

Partido Socialista Unificado de Venezuela). El nuevo gobierno, que iniciara en marzo de 1999, promulgó en 

noviembre del mismo año, una nueva Constitución, comenzando la era de la República Bolivariana de 

Venezuela, en la que partidos que en la Era Democrática tuvieron el control del país lo perdieron por entero. 

Dicho periodo, como la misma Era Democrática, queda fuera de nuestro análisis. 
1942 Real academia española, Diccionario de la Lengua Española, Madrid, 1970, tomo III, p. 600, artículo 

“exiliado, da.” 
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