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Resumen 
 
"Las disidencias comunistas en Colombia (1956-1989) redes intelectuales entre 
la URSS,  España y Europa Oriental" 

 
 

Esta investigación analiza  a un grupo de disidentes del partido comunista colombiano (PCC) 

integrado por Mario Arrubla, Estanislao Zuleta y Hernando Llanos Ortiz y las formas como se 

nutrió su pensamiento y sus legados desde los procesos mundiales de las disidencias 

comunistas de Europa oriental y España. Se analiza la ideología estalinista y sus efectos en la 

oficialidad comunista colombiana y sus disidentes. La investigación permitió la consulta del 

archivo del partido comunista español PCE, los archivos personales de los discípulos de los 

disidentes, el archivo personal del disidente Llanos Ortiz, la prensa del PCC, revistas de los 

disidentes de España y Colombia, los Anuarios de Comercio Exterior, entrevistas, entre otros. 

Se demuestra el lugar de los disidentes comunistas dentro de los acontecimientos mundiales 

de la segunda mitad del siglo XX.  

 
 
Palabras clave: Disidentes- marxismo- estalinismo-divergencias-comunismo-
ideología   
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Abstract 
 

The communist dissidents in Colombia (1956-1989) intellectual networks 
between the USSR, Spain and Eastern Europe 

 
This research analyzes a group of dissidents from the Colombian Communist Party 
(PCC) made up of Mario Arrubla, Estanislao Zuleta and Hernando Llanos Ortiz and 
the ways in which their thought and legacies were nurtured from the global processes 
of communist dissidence in Eastern Europe and Spain. The Stalinist ideology and its 
effects on the Colombian communist officialdom and its dissidents are analyzed. The 
investigation allowed the consultation of the file of the Spanish communist party PCE, 
the personal files of the disciples of the dissidents, the personal file of the dissident 
Llanos Ortiz, the PCC press, magazines of the dissidents of Spain and Colombia, the 
Yearbooks of Foreign Trade, interviews, among others. The place of communist 
dissidents within the world events of the second half of the 20th century is 
demonstrated. 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Dissidents-Marxism-Stalinism-Divergences-Communism-Ideology 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La presente investigación tiene como propósito establecer las conexiones y vínculos de la 

disidencia del comunismo colombiano en la segunda mitad del siglo XX. Se analizará a un 

grupo de disidentes del Partido Comunista Colombiano PCC y su influencia, redes y legados 

en el siglo XX colombiano. Se trata de Estanislao Zuleta (1935-1990) Hernando Llanos Ortiz 

(1928-2019) y Mario Arrubla (1936-2020). La opción por la disidencia compartió algunos 

rasgos con los disidentes comunistas de Europa Oriental y España. La circulación de esas fugas 

del comunismo oficial nutrieron la necesidad de la creación de un proyecto alternativo al 

partido que fuera de esencia marxista.  

 

Ideológicamente el acontecimiento que permitió la desbandada fue el XX Congreso del Partido 

Comunista de la Unión Soviética PCUS en 1956. Desde allí las dudas y los cuestionamientos 

a la oficialidad comunista se materializaron en nuevos proyectos políticos y culturales para el 

caso colombiano. Otro acontecimiento de ese año fue la invasión a Hungría que tuvo 

incidencias en el marxismo británico y en la consolidación de la New Left Review1. Los 

acontecimientos de 1956 permitieron el cuestionamiento al sólido discurso oficial. Lo que se 

trata de evidenciar es que los disidentes comunistas colombianos estaban en sintonía con los 

disidentes de otras partes del mundo. No se trataba de una aventura, sino de una reacción 

masiva contra la oficialidad comunista.  

 

Se conformó una red transnacional, una comunidad imaginada2 de disidentes, en 

contraposición a la comunidad del comunismo oficial que estableció unas fronteras no 

territoriales en el mundo: fronteras políticas y culturales que diferenciaban a los comunistas 

de los otros. La manera de mantener esta red de comunistas unidos fue a través de la ideología 

y la cultura. Los programas de becas que educaban extranjeros en suelo soviético, los libros 

que circulaban, las revistas con publicaciones periódicas, los congresos mundiales y la 

 
1 Su primera publicación es de 1960. Allí se encuentra una fuerte crítica al Partido Laborista y a la crisis del canal 
del Suez que también sucede en 1956. Sin embargo, su primer número hace referencia a una crítica al estalinismo 
y busca la necesidad de una nueva interpretación del marxismo.  
2 Destaco de este concepto de Benedict Anderson la característica de imaginada. Personas que nunca se 
conocieron pero que sabían que existían y hacían parte de un grupo disidente. 
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circulación de los documentos oficiales del PCUS. Básicamente la sangre de esa red del 

comunismo oficial fue la circulación de la ideología.  

 

Elías Palti analiza las experiencias abismales en las que caen los sujetos cuando pierden el 

horizonte de sentido que tenían con una “verdad” establecida. Aunque Palti reflexiona sobre 

lo sucedido después de la caída de la URSS, es posible analizar la ruptura de 1956 como una 

experiencia abismal de los militantes comunistas que se vuelven disidentes3.   

 

Una forma en la que este grupo de disidentes plantaron su posición fue el proyecto de la  

Revista Estrategia (1962-1964) que estableció puentes entre el pensamiento marxista y su 

apropiación para la comprensión de la realidad colombiana. Aunque el proyecto duró solo un 

par de años, la sociabilidad intelectual de este grupo continuó a través de las publicaciones, de 

conferencias, de las clases universitarias que fueron dando forma a discípulos, seguidores, y a 

un legado que se proyecta en el tiempo.   

 

Los problemas en los que se fijaban estos intelectuales estaban influidos por el contexto 

histórico. Así, en la década de 1950 hubo un fuerte interés por los acontecimientos del mundo 

comunista y la posición del PCC. En la década de 1960 la revolución cubana, la lucha armada 

y los devenires de una revolución en Colombia fueron muy importantes. No obstante, estos 

contextos históricos también fueron atravesados por las subjetividades de los disidentes, sus 

proyectos creadores, sus intereses y su agenciamientos individuales.   

 

 
3 En este sentido el periodo de esta investigación se encontraría dentro de dos experiencias abismales la de 1956 
y la de 1989. Solo de manera posterior a este tipo de experiencias se pueden saber las alternativas, los caminos 
que toman, en este caso, los sujetos del mundo comunista. En la primera experiencia estos sujetos devienen, en 
disidentes, mediante la busca de nuevos horizontes de sentido basados en la reinterpretación de Marx y el 
marxismo. La segunda, escapa al análisis de esta investigación. “Lo que nos interesa aquí, más concretamente, 
es observar cómo reaccionan ciertos sujetos cuando descubren que todas sus creencias más fundamentales les 
resultan insostenibles, pero tampoco hallan otras disponibles con las cuales reconstruir un horizonte práctico y 
alternativo. En fin, que ocurre cuando todo sentido se disuelve y los hechos y fenómenos históricos aparecen 
difusos, los contornos con que se nos presentaban con anterioridad claramente se diluyen, y la realidad 
circundante se nos vuelve extraña, oscura. Y entonces se comprende también que, aun así, hay que seguir 
aferrándose a certidumbres que nos devuelvan una cierta inteligibilidad, nos hagan comprensible el mundo, aun 
cuando eso nos resulta ya definitivamente imposible.” Elías José Palti. Verdades y saberes del marxismo. 
Reacciones de una tradición política ante su crisis. Buenos Aires: FCE, 2010, 19-20.  
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Propongo la definición de este grupo como disidentes intelectuales para diferenciarlos de 

múltiples disidentes del PCC y de otros intelectuales de la época. Enzo Traverso hace 

referencia a la clasificación de Norberto Bobbio del intelectual; por un lado, el sabio que 

encarna al filósofo rey de Platón; por otro, el intelectual como consejero o asesor.  Traverso 

indica que entre estos dos hay una tercera posibilidad “el intelectual como crítico del poder”4. 

Y aquí hago referencia al poder político hegemónico y al poder dentro de la oficialidad 

comunista. 

 
El acontecimiento del 9 de abril de 1948 (el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán) fue un gran 

impulso a la autonomía relativa del campo intelectual en Colombia.5 Al buscar respuestas a la 

politización de la coyuntura, los intelectuales tuvieron mayor autonomía para explicar su época 

desde otras formas del pensamiento. Una de ellas fue la ideología comunista, que gradualmente 

busco su legitimidad en el agotamiento mismo del sistema político bipartidista decimonónico. 

Sin embargo, en la década de 1950 el campo intelectual, ahora de la intelectualidad comunista, 

sufrió varias convulsiones que lo llevaron a crear distintas líneas de fuerza que disputaron la 

legitimidad del discurso comunista. Los disidentes del PCC constituyeron la principal amenaza 

a la legitimidad de la ortodoxia comunista. El discurso del PCC reposaba sobre una instancia 

de legitimidad exterior: el PCUS. Los disidentes por su parte, aunque inicialmente buscaron 

una legitimidad exterior, era sustancialmente diferente: Marx, el marxismo, Trotsky, entre 

otros. El surgimiento de un campo intelectual dentro del pensamiento comunista fue el inicio 

de la aparición de un intelectual autónomo, sin ataduras religiosas, sin compromisos con el 

establecimiento y sin deudas con la ortodoxia del PCC.6  

 

La disidencia fue un fenómeno mundial que tiene su origen en la matriz discursiva del 

comunismo soviético oficial. Aunque comparar los desarrollos de los disidentes en Colombia, 

España, Europa Oriental y la URSS implica el análisis de contextos históricos singulares y 

 
4 Traverso, Enzo. ¿Qué fue de los intelectuales? Buenos Aires: Siglo XXI editores, 2014, 42.  
5 En una anterior investigación establecí este acontecimiento como un clivaje espiritual, un cambio de mentalidad, 
una ruptura con la cultura política y el sentido de lo político que venía del siglo XIX. Los orígenes Intelectuales 
de Hernando Llanos Ortiz y su lectura de El Capital de Marx. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 
Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Historia; Centro Editorial, Facultad de Ciencias Humanas, 
2023. (Libro en Prensa). 
6 Bourdieu, Pierre. Campo de Poder, Campo Intelectual. Itinerario de un concepto. Buenos Aires. Editorial 
Montressor, 2002. 



20 
 

agenciamientos subjetivos distintos, lo que se trata es de analizar al disidente como fenómeno 

global. Por supuesto, el eje de análisis son los disidentes intelectuales colombianos, que tenían 

lugares de enunciación similares, por ejemplo, sus genealogías católicas que antecedieron a su 

militancia en el PCC.  

 
Desde luego, esta investigación indaga de manera crítica al estalinismo como un discurso que 

tomó forma en la apropiación del PCC. A veces, muchas posiciones resultan más radicales en 

su versión criolla que en su versión original. Por eso, es necesario destacar las proezas del 

estalinismo en la vida cultural, social y económica de la URSS. Sin embargo, esta 

investigación no tiene como objeto exaltar las ventajas del mundo comunista.  

 
En términos de fuentes esta investigación recupera los archivos privados de Hernando Llanos 

Ortiz y Fabio Diaz Briñez. Gran parte de la historia de las izquierdas se encuentra en los 

archivos privados. La recuperación de estos constituye un avance en la comprensión del campo 

intelectual del comunismo. Con el archivo de Llanos Ortiz también se accede a su biblioteca 

de más de cinco mil ejemplares que construyó en su vida como profesor de la Universidad 

Libre de Colombia.  El análisis y búsqueda de las bibliotecas disidentes, permite analizar la 

historia de la lectura disidente que configura una de las líneas de fuga a la dominación 

discursiva ejercida por el discurso oficial del comunismo. Con la organización del archivo de 

Fabio Díaz, se recupera el archivo de la Asociación de Técnicos de Telecom ATT, que 

establece un primer inicio del agrupamiento de un archivo de la historia de los trabajadores de 

las telecomunicaciones que de una u otra forma fue nutrido por el pensamiento de los 

disidentes intelectuales. El archivo oficial del sindicato de la ATT quedó destruido por la 

intervención de las fuerzas del Estado en el primer gobierno de Uribe Vélez, esta 

reconstrucción será posible con los archivos privados de sus trabajadores.  

 
El viaje de investigación a Europa fue planeado para la consulta de varios archivos: El Archivo 

Estatal Ruso de Historia Sociopolítica RGASPI en Moscú, Rusia y el archivo del Partido 

Comunista Español PCE en Madrid, España.  El primer obstáculo del viaje de investigación 

fue la Pandemia que creó un asilamiento obligatorio y relegó al investigador a los archivos que 
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se encontraban digitalizados7. En el año 2022 estando en Berlín, cuando ya estaba organizada 

la visita y estancia en Moscú, estalló la guerra en Europa Oriental y repentinamente las 

aerolíneas no volaron a Rusia.  En este sentido los esfuerzos del viaje de investigación se 

concentraron en la digitalización de parte del archivo del PCE en Madrid España. 

 

También se recuperó el análisis de los Anuarios de Comercio Exterior del DANE para el 

análisis del comercio entre la URSS y Colombia en el periodo propuesto. Estos documentos 

aunque están digitalizados, debieron ser transcritos uno por uno para poder construir el análisis 

basado en tablas y gráficas. Algunos documentos, debido a que son escritos con máquina de 

escribir, no son legibles. Este análisis permitió establecer la materialidad en la que circuló la 

ideología comunista en Colombia y desmitificar la propaganda del PCC sobre el comercio con 

la URSS. 

 

El análisis hemerográfico recayó principalmente en la prensa comunista de Voz de la 

democracia y Voz Proletaria y la prensa conservadora de El Siglo. Además de analizar la 

pugna ideológica entre los comunistas y los conservadores, también fue importante ver la 

representación de los disidentes en la prensa comunista oficial.  

 

Finalmente, se realizaron algunas entrevistas con los discípulos de los disidentes, que no 

constituye el eje fundamental de la investigación sino que sirve para dar un marco al análisis 

de otro tipo de fuentes.  

 

La investigación tuvo también su capacidad de renuncia a interesantes problemas y temas que 

no han sido analizados por la historiografía. Uno de ellos, que causa fascinación, es el lugar 

de la condesa de Sagasta, aristócrata española militante del PCE. Otro es la circulación y 

recepción de la revista de la disidencia polaca: Kultura, que circuló entre los migrantes polacos 

en Argentina. Finalmente, hubo otros problemas que hasta ahora arrojan una luz de un proyecto 

más amplio, como lo es la biografía intelectual de Wenceslao Roces, el traductor de Marx que 

 
7 Estos avatares fueron explorados en Diaz Rodríguez, Juan Pablo “Alternativas digitales para investigar durante 
el doctorado” capítulo del libro “Escenarios de Educación a Distancia: experiencias, retos y perspectivas sobre la 
investigación en pandemia y pospandemia”. Línea Editorial Umbrales del Conocimiento de la Vicerrectoría de 
Investigación de la Universidad Estatal a Distancia y bajo el sello editorial de la EUNED. 
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impactó de manera más contundente a esta generación de disidentes. Una búsqueda más 

exhaustiva y financiada de más fuentes permitirá la concreción de estos problemas.  

 
 
El contexto de la Guerra Fría 
 
 
El periodo de esta investigación 1956-1989 conduce necesariamente a una revisión de la 

historiografía de la Guerra Fría como proceso que influencia este contexto.8 En la última 

década surgieron varios estudios en una renovada corriente historiográfica que se ha 

denominado nueva historia de la Guerra Fría en la que los aportes del tercer mundo han sido 

su parte constitutiva. La investigación de Pettina tiene un carácter regional y trata de analizar 

los rasgos generales de los países de América Latina teniendo en cuenta sus singularidades: 

“La esperanza es que a partir de este trabajo se pueda generar una reflexión que en el futuro 

permita entender mejor hasta qué punto cada realidad nacional se acercó o se alejó de las 

dinámicas que se manifestaron o que, en otras palabras, resultan visibles al ojo del historiador 

a nivel regional”9. Sin duda, ese doble aspecto ayudará a entender los procesos heterogéneos 

y diversos de apropiación del discurso de la Guerra Fría y la complicidad de algunas élites 

nacionales, más allá de un rol pasivo que se la ha asignado a estos países en la obediencia y 

sumisión hacia el imperialismo estadounidense.  

 
Existen varias corrientes dentro de la historiografía que pueden ser clasificadas según sus 

propósitos y la explicación de las causas de este proceso histórico. 

 
Tabla 1: Corrientes historiográficas sobre la Guerra fría 1950-1990 

 
Ortodoxa Revisionista Posrevisionista Nueva historia de la 

Guerra Fría 

 
8 Para Adriana Petra los intelectuales tienen su propio periodo de Guerra Fría: “La “Guerra Fría de los 
intelectuales comunistas” corresponde al periodo que se abre en 1947 y se cierra en 1956, cuando el cisma 
provocado por XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) y la invasión a Hungría pongan 
fin al ciclo antifascista del compromiso de los intelectuales con el comunismo.” (Petra, Adriana. Intelectuales y 
cultura comunista. Itinerarios, problemas y debates en la Argentina de la Posguerra. Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica, 2017. 75). Precisamente el elemento de cohesión más importante entre los militantes 
comunistas resultaría la lucha contra el antifascismo. Aunque esta idea continuó en las disidencias, supieron que 
la podrían abanderar fuera de los partidos comunistas y la dominación discursiva del estalinismo.  
9 Vanni Pettina. La guerra fría en América Latina. México: El Colegio de México, 2018, 9.  
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Herbert Feis10 William Appleman 
Williams11 

John Lewis 
Gaddis12 

Vladislav Zubok13 

Arthur M. 
Schlesinger Jr.14 

Gabriel y Joyce Kolko15 Melvyn Leffler16 Constantine Pleshakov17 

 Walter Lafaber18  Andrea Graziosi19 
 Anders Stephanson20  Artemy Kalinovsky21 
   Jeremy Friedman22 
   Alessandro Iandolo23 
   Odd Arne Westad24 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Estas corrientes se preguntaron por el origen del conflicto entre Estados Unidos de América 

EUA y la URSS. Para la corriente ortodoxa la URSS era responsable por su política 

expansionista del comunismo hacia occidente. Para la corriente revisionista la culpa era de 

 
10 Herbert Feis. From Trust to Terror The onset of the cold war, 1945-1950. Estados Unidos: W W Norton, 1970. 
11 William Appleman Williams. The Tragedy of American Diplomacy. Estados Unidos: W. W. Norton & 
Company, 2009. Primera edición 1959.  
12 Gaddis, John Lewis. Nueva historia de la guerra fría. México: Fondo de Cultura Económica, 2011. 
13 Vladislav Zubok. Un imperio fallido: La Unión Soviética durante la Guerra Fría  Barcelona: Editorial Critica, 
2008 
14 Arthur M. Schlesinger Jr. The Vital Center: The Politics of Freedom.  Transaction Publishers, 1997. Primera 
edición 1949. 
15 Gabriel y Joyce Kolko. The limits of power: the world and United States foreign policy, 1945-1954. Estados 
Unidos: Harper & Row, 1972. 
16 Melvyn Leffler. Safeguarding Democratic Capitalism: U. S. Foreign Policy and National Security, 1920-
2015 Estados Unidos: Princeton University Press, 2019.Melvyn Leffler. For the Soul of Mankind: The United 
States, the Soviet Union, and the Cold War. Estados Unidos: Hill and Wang, 2008. 
17 Constantine Pleshakov. La locura de Stalin. Los diez primeros días de la Segunda Guerra Mundial en el Frente 
Oriental. Barcelona. España: Editorial Paidós, 2007. Constantine Pleshakov. La última armada del Zar. El épico 
viaje a la Batalla de Tsushima.  Turner Publicaciones S.L. Madrid. España, 2003. Constantine Pleshakov. There 
Is No Freedom Without Bread: 1989 and the Civil War That Brought Down Communism Estados Unidos: 
Picador, 2010. 
18 Walter Lafaber. America, Russia and the Cold War 1945-2006. Estados Unidos: McGraw-Hill Education, 
2006.  
19 Andrea Graziosi. Cartas de Járkov.Testimonios sobre la hambruna ucraniana. Bogotá: Unión Editorial, 2021. 
Andrea Graziosi. A New, Peculiar State: Explorations in Soviet History, 1917-1937. Praeger, 2000 
20 Anders Stephanson. Manifest Destiny: American Expansion and the Empire of Right. Estados Unidos: Hill and 
Wang, 1996. 
21 Artemy M. Kalinovsky. Laboratory of socialist development: Cold War Politics and Decolonization in Soviet 
Tajikistan. Estados Unidos: Cornell University Press, 2018. Artemy M. Kalinovsky. A Long Goodbye: The 
Soviet Withdrawal From Afghanistan. Harvard University Press, 2011. Artemy M. Kalinovsky y Sergey 
Radchenko (edt). The end of the cold war in the third world, new perspectives on regional conflict. Londres:  
Taylor & Francis, 2011. 
22 Jeremy Friedman. Ripe for Revolution: Building Socialism in the Third World. Estados Unidos. Harvard 
University Press, 2022. Jeremy Friedman. Shadow Cold War: The Sino-Soviet Competition for the Third World 
(The new Cold war History). Estados Unidos: The University Of North Carolina Press, 2018. 
23 Alessandro Iandolo. Arrested Development: The Soviet Union in Ghana, Guinea, and Mali, 1955–1968. 
Estados Unidos: Cornell University Press, 2022. 
24 Odd Arne Westad. The Global Cold War: Third World Interventions and the Making of Our Times. Cambridge 
University Press, 2011. 
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EUA por su política neoimperialista. Finalmente la corriente Posrevisionista trataba de mediar 

entre estas posiciones para señalar la responsabilidad de los dos bandos en las estrategias 

políticas de posguerra.  

 
La nueva historia de la Guerra Fría busca superar la centralización del relato histórico en 

Estados Unidos. El trabajo de Westad separa la dicotomía entre el bloque occidental y el 

bloque soviético, centrando la mirada en los países del tercer mundo que aprovecharon esta 

situación para beneficiarse de algún bando. 

 

Tabla 2: Historiografía  de la Guerra fría sobre América Latina 
Política exterior de injerencia 

estadounidense 
Agenciamiento 

Latinoamericano 
Producción 
Latinoamericana 

Stephen Rabe  Kyle Longley  Hugo Fazio Vengoa 
Greg Grandin  Piero Gleijeses Aldo Marchesi  
 Daniela Spenser25 Cecília Da Silva  
 Gilbert Joseph26 Roberto García Ferreira 
 Hal Brands27  
 Eric Zolov  
 Patrick Iber  
 Tanya Harmer  

Fuente: elaboración propia 
 
El enfoque injerencista limita ver la capacidad de agencia de las élites latinoamericanas sobre 

la posición que toman en la Guerra Fría. De la misma manera la complicidad de la población 

y la aceptación y toma de posición sobre uno u otro bando. De esta manera se impiden ver las 

apropiaciones creativas de los discursos de alguno de los polos en confrontación. Discursos 

que tenían aspectos políticos y económicos, pero también culturales e ideológicos que se 

evidenciaban por ejemplo en las formas de consumo o en la imposición gradual del American 

Way of life a través de los medios de comunicación masiva. Por supuesto, su contraparte 

soviética también adelanto estas campañas culturales e ideológicas (lideradas por académicos 

pro soviéticos o miembros de los partidos comunistas) a través de la circulación de impresos 

 
25 Daniela Spencer (coord). Espejos de la guerra fría: México, América Central y El Caribe. México: Miguel 
Ángel Porrúa. 2004 
26 Gilbert Joseph. Greg Grandin. A Century of Revolution: Insurgent and Counterinsurgent Violence during Latin 
America’s Long Cold War. Estados Unidos: Duke University Press Books, 2010. 
27 Brands, Hal. Latin America's Cold War. Estados Unidos: Harvard University Press. Cambridge (MASS), 2010. 
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que mostraban la superioridad soviética como lo destaca la propaganda sobre la superioridad 

y vanguardia en la carrera por la conquista del cosmos.  

 

Las discusiones entre casi todos los autores sobre la Guerra Fría se pueden clasificar según el 

momento histórico en: Responsabilidad del inicio de la guerra. Posturas pro estadounidenses 

y posturas por soviéticas. Perspectivas desde las relaciones internacionales, la diplomacia y la 

política exterior. Enfoques desde la hegemonía estadounidense y la subordinación 

Latinoamericana, que es la misma de centro y periferia. La corriente del agenciamiento y 

protagonismo latinoamericano en la Guerra Fría. Los intentos de analizar Latinoamérica como 

una unidad de análisis. Las tendencias a hacer la historia de la Guerra Fría desde un carácter 

puramente nacional. Las discusiones sobre el periodo y la temporalidad de la Guerra Fría en 

América Latina; por ejemplo, Tanya Harmer propone que el análisis debe iniciar desde 1917 

con la revolución rusa y Hal Brands desde 1960 con la revolución cubana. 

 
Esta investigación considera que la capacidad de agenciamiento latinoamericana apropió 

creativamente posiciones dentro de la Guerra Fría. Sin embargo, esta posición no fue uniforme 

entre países y ni siquiera lo fue dentro de un mismo país. Dentro de las mismas élites existieron 

conflictos pero también dentro de los mismos partidos comunistas. En este sentido, hay una 

proliferación en la apropiación de los discursos hegemónicos (estadounidense y soviético) en 

este periodo.  

 

Una pregunta necesaria sobre el contexto de la Guerra Fría es sobre la agresividad del discurso 

anticomunista frente a unos partidos comunistas débiles y sin mayor protagonismo en la vida 

nacional (el caso colombiano). Vanni Pettiná identifica esta situación de una manera clara:  

 
“La historiografía ha debatido de manera amplia, sin encontrar un consenso, 

sobre si la adopción de una estrategia tan agresiva de anticomunismo global 

representó una reacción estadounidense desmedida frente al peligro real que 

los partidos comunistas locales, especialmente en el caso latinoamericano, 

representaban en el marco del enfrentamiento con la URSS. Lo que sí es cierto 

es que la exclusión de los partidos comunistas, particularmente activos durante 

la década de los cuarenta, favoreció una rápida polarización de los contextos 
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políticos nacionales latinoamericanos. Además, la exclusión de las fuerzas 

marxistas contribuyó a debilitar la alianza reformista que, entre el final de los 

años treinta y la década de los cuarenta, se había articulado en distintos países 

alrededor de un eje nacionalista-comunista”28. 

 
El comunismo no representó para Estados Unidos ni para las élites latinoamericanas  un peligro 

real, por lo menos hasta la crisis de los misiles en 1962. Es por esta razón, que toma fuerza la 

tesis de que las élites nacionales capitalizaron el discurso para posicionarse de manera 

hegemónica dentro de sus respectivas políticas nacionales con una propaganda de seguridad 

contra el terror del comunismo. En Colombia, esta polarización ha garantizado que las 

izquierdas o por lo menos el progresismo solo haya tomado el poder en toda la historia de la 

República hasta el año de 2022. Por otra parte, el reformismo, ya sea de corte socialdemócrata 

o populista fue truncado en esta batalla discursiva ideológica que ganó el anticomunismo. El 

historiador César Ayala Diago ha mostrado esta propaganda anticomunista desde la caricatura 

en autores como Chapete y el húngaro Péter Áldor29. Es posible ver en las recientes obras de 

Ayala una concreción del discurso anticomunista en las caricaturas de los principales 

periódicos nacionales, por aquella época, los principales medios de comunicación masiva. 

Precisamente los dueños de estos medios de comunicación tenían sus afiliaciones dentro del 

modelo bipartidista que imperó en el contexto de la Guerra Fría colombiana: Liberales y 

conservadores.  

 

Autores colombianos como Liborio González han optado por elaborar una periodización para 

analizar la Guerra Fría: “una fase de adopción del lenguaje anticomunista o de ideologización 

de la sociedad (1948-1958), un segundo momento donde el comunismo se hace presente como 

 
28 Pettiná, Vanni. Historia mínima de la Guerra Fría en América Latina. México: El Colegio de México, 2018, 
36. 
29 Ayala Diago, César. Colombia en la mira. Péter Áldor y el anticomunismo gráfico. Bogotá: Universidad del 
Rosario, 2022. Si de algo adolece el trabajo de Ayala es de una explicación del lugar de enunciación de Áldor. 
No sabemos la procedencia de su anticomunismo.  Estudió en la universidad de Budapest, vivió la invasión y la 
guerra contra el nazismo, recreó algunas pinturas con los horrores de la guerra y los excesos nazis, y finalmente 
viajó a Paris en 1946. Un año más tarde conoció al copropietario de la revista Semana, quien al parecer, esto lo 
debe inferir el lector, lo invita a trabajar en Colombia a la cual arriba en noviembre de 1948 e inicia su 
anticomunismo gráfico. No se explica por qué se fue de Hungría y su anticomunismo se deriva de la experiencia 
comunista. Esta situación mostraría que en la experiencia generacional de Áldor, no todas las personas estaban 
agradecidas con los soviéticos por la liberación del régimen nazi. O simplemente el dibujante tomó una decisión 
más pragmática y decidió vender su arte a las élites anticomunistas colombianas.  
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objeto real (1958-1979), y una tercera fase de agudización del conflicto (1979-1991)”30. Estas 

periodizaciones están en congruencia a lo que el mismo autor denomina en su artículo la 

“historiografía universal” en la que sus autores son Powaski, Fontana, Fontaine entre otros, los 

cuales se clasifican dentro de la corriente revisionista. El primer problema de esta 

periodización consiste en que el anticomunismo tiene unos antecedentes anteriores a 1948 y 

que en el caso colombiano, desde la década de 1920, había una oposición fuerte al Partido 

Socialista Revolucionario PSR y posteriormente al PCC. El segundo problema es que para el 

caso colombiano el inicio es coincidente en 1948 en el marco del asesinato de Gaitán y la 

posterior ilegalización y persecución de los comunistas como enemigo público. Pero se 

ignoran otras fechas como la rehabilitación de relaciones comerciales entre Colombia y la 

URSS y el mantenimiento de canales diplomáticos en los periodos más complicados de la 

política exterior bilateral entre estos dos países. El tercer problema está relacionado con los 

imaginarios de los mismos comunistas, que desde luego, no eran un bloque  uniforme  y que 

precisamente la década de 1950 fue una de cambios y rupturas que  modificaron su relación 

con el marxismo, los partidos comunistas y su ideología. Estos acontecimientos son: 1953 la 

muerte de Stalin, 1956 el XX Congreso del PCUS y la invasión a Hungría. La investigación 

de González, más allá de la periodización propuesta, destaca la singularidad de la Guerra Fría 

en Colombia exaltando la particularidad del contexto y de la recepción y apropiación del 

discurso del bando occidental.  

 

En Colombia los estudios sobre la URSS han sido abordados, entre otros, por Hugo Fazio 

Vengoa31, profesor titular de la Universidad de los Andes. Su producción académica ha estado 

enfocada en Europa Oriental32. Fazio ha propuesto investigaciones de larga duración “desde 

los zares a Putin” para analizar la historicidad de los cambios en la URSS y en Rusia. Uno de 

los aportes más interesantes de este autor es que analiza el proceso desde la óptica de la 

 
30 González Cepeda, Liborio. La Guerra Fría en Colombia. Una periodización necesaria. En Revista Historia y 
Memoria, núm.15, 2017, 298. 
31 Otros estudios de Fazio en la década de 1990: América Latina en la política exterior de España. Historia crítica, 
Nº. 20, 2000, 1-19. Sudeste Asiático, Rusia y América Latina: el fantasma de la crisis de globalización. Colombia 
Internacional,  Nº. 43, 1998, 5-27.América Latina vista por los académicos soviéticos preámbulo de las relaciones 
ruso-latinoamericanas. Historia crítica, ISSN 0121-1617, Nº. 15, 1997. La Unión Soviética y el tercer mundo. 
Historia crítica, ISSN 0121-1617, Nº. 3, 1990. 
32 Uno de sus más recientes libros explica históricamente al público en general el conflicto entre Rusia y Ucrania 
Hugo Fazio. Rusia y Ucrania: Una guerra. La historia de un conflicto sus antecedentes y su presente. Barcelona: 
Ariel, 2022.  
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mundialización. Lo que conduciría a ver el discurso estalinista, la ideología soviética, como la 

materia prima más importante en la estrategia de mundialización del estalinismo. Esta 

investigación ha tratado de analizar el discurso estalinista y su relación con las disidencias 

intelectuales. El discurso estalinista subsumió las apropiaciones del marxismo y de los 

procesos revolucionarios de izquierda que intentaron hacer los partidos comunistas: “El 

esquema estalinista se inspiraba en la tesis del “socialismo en un solo país” y propendía a un 

régimen autárquico”33. Así, los partidos comunistas y sus militantes tendrían el rol de agentes 

en ese proceso durante la Guerra Fría: “El internacionalismo de Stalin era una peculiar forma 

de nacionalismo, porque consistía en la supeditación de los comunistas de todo el mundo a los 

intereses y a la defensa de la causa revolucionaria en la Unión Soviética. Ello diferiría 

enormemente del internacionalismo marxista”34. En Fazio es posible ver esta oposición entre 

estalinismo y marxismo, que es una de las claves de lectura para comprender el rol de los 

disidentes analizados en esta investigación. El periodo analizado es el preludio a esa 

interconexión acelerada de la década de 1990. El vencedor impuso su cosmovisión, sin esto 

querer decir, que el bloque perdedor no tuviera unos propósitos similares.   

 

“La Guerra Fría puede considerarse una forma particular de mundialización en la 

medida que, además de reproducir un eje en torno al cual se expresaban todas las 

situaciones y conflictos a escala nacional (en la mayor parte) de los países las 

divisiones políticas se correspondían con el referente izquierda-derecha, socialismo-

capitalismo, pro soviético y pro norteamericano, regional (OTAN vs Pacto de 

Varsovia), internacional (este-oeste) y mundial (competición intersistémica), y de 

sobreponer dos referentes ideológicos (el mundo libre y el socialismo en la versión 

soviética), la superpotencias desplegaron actividades y mantuvieron una presencia 

constante a lo largo y ancho de todo el planeta”35. 

 

El estalinismo fue el eje de ese discurso con tendencias globalizantes que perdió ante el 

discurso capitalista del american way of life y el culto a la libertad y la democracia. Sin 

embargo, el discurso fue hegemónico y operó en las regiones dominadas por los partidos 

 
33 Hugo Fazio. Rusia. De los zares a Putin (1880-2015). Bogotá: Ediciones Uniandes, 2019, 127. 
34 Hugo Fazio. Rusia. De los zares a Putin (1880-2015). Bogotá: Ediciones Uniandes, 2019, 128. 
35 Hugo Fazio. Rusia. De los zares a Putin (1880-2015). Bogotá: Ediciones Uniandes, 2019, 142. 
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comunistas y bajo el poder de los comunistas:  “Los soviéticos, por su parte, no se quedaron 

atrás. Establecieron su férreo dominio en la Europa centro oriental, para lo cual se valieron 

del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), el Pacto de Varsovia, Kominforn y de 

las intervenciones (Hungría, 1956; Checoslovaquia, 1968)”36. En los casos donde no 

conquistaron el poder político el discurso fue hegemónico hasta las desbandadas de 

comunistas disidentes en la década de 1950. Esas disidencias fueron constantes y formaron 

las izquierdas que forman un pensamiento democrático en la apropiación del marxismo. 

 
Para Fazio la Guerra Fría es vista como una forma de globalización política en la que la 

ideología jugó un papel central:  

 

“Intentaba al mismo tiempo sustraer los ámbitos internos de la influencia de la 

contraparte y se preocupaba por homogeneizar ideológicamente los espacios que 

se encontraban bajo su directo dominio. Así, el macartismo y la jdanovishina 

fueron intentos serios aunque por cierto ineficaces, de contención de la influencia 

externa y de fortalecimiento de sus propios referentes ideológicos. Por eso no fue 

extraño que se ejerciera la presión y la violencia cuando un país perteneciente a 

su propia esfera de influencia se mostraba “permeable” a las ideas foráneas”37.  

 

En Colombia, a su manera, los militantes comunistas vivieron estas disputas, pues si bien no 

tuvieron que proteger el poder político de la contaminación ideológica, si tuvieron que 

mantener la fe de los militantes en las bondades de la revolución soviética. El enemigo natural 

del discurso del PCUS en el partido comunista colombiano era la adopción del discurso 

estadounidense adoptado por las élites colombianas. Pero el mayor enemigo fue la pérdida de 

fe de los militantes comunistas. El revisionismo, el pensamiento crítico, el marxismo, las 

disidencias europeas y todas aquellas lecturas que agrietaran el discurso soviético fueron el 

enemigo más poderoso que en últimas nutrió a las disidencias.   

 
 

 
36 Hugo Fazio. Rusia. De los zares a Putin (1880-2015). Bogotá: Ediciones Uniandes, 2019, 142-143. 
37 Hugo Fazio. Rusia. De los zares a Putin (1880-2015). Bogotá: Ediciones Uniandes, 2019, 144.  



30 
 

Es así como el XX Congreso tuvo el tono de un acontecimiento. La estratagema política para 

responsabilizar a Stalin de todas las deficiencias del sistema soviético salió mal en términos 

ideológicos porque fortaleció a las disidencias:  

 

“La fragilidad de la organización social política en los años en que Stalin estuvo en 

el poder, es decir el hecho de que la ecuación política de las décadas de los treinta y 

cuarenta reposara principalmente en la figura de un líder carismático, selló el destino 

de este proceso en la medida que la desaparición del líder desgastó la anterior 

articulación política. Una somera critica al culto a la personalidad permeaba 

fácilmente en sus cimientos el modelo social, político y económico anteriormente 

existente. A través de la crítica al culto a la personalidad quedó comprometido todo 

el andamiaje del estalinismo. Por eso, lo que estaba en juego no era simplemente la 

figura del líder georgiano, si no todo el sistema soviético”38.   

 

Esa falla en el sistema permitió la fuga de los militantes comunistas y la esperanza de 

apropiarse de un marxismo diferente. Durante el gobierno de Jrushchov (1953-1964), que en 

apariencia quiso desmarcarse del estalinismo y manejarse de una manera más moderada, se 

presentaron las fugas de los disidentes intelectuales colombianos analizados en esta 

investigación. Aunque desde las directrices del PCUS se trató de reconciliar con los “crímenes 

de Stalin” la ruptura estaba consolidada. La era Brézhnev (1966-1982) se caracterizó por tener 

algunos aspectos neo estalinistas:  

 

“la restauración del buen nombre de Stalin, el abandono del nuevo sistema de 

división del partido en comités industriales y agrícolas, el establecimiento de una 

rigurosa disciplina en el trabajo y en el partido, la idea de la expansión cuantitativa 

del socialismo, el cuestionamiento al apego irrestricto a la tesis de la coexistencia 

pacífica y el restablecimiento de las relaciones cordiales con Mao”39.  

 

 
38 Hugo Fazio. Rusia. De los zares a Putin (1880-2015). Bogotá: Ediciones Uniandes, 2019, 152. 
39 Hugo Fazio. Rusia. De los zares a Putin (1880-2015). Bogotá: Ediciones Uniandes, 2019, 164. 
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Con la Primavera de Praga (1968) se demostró la vuelta a las líneas más radicales del discurso 

estalinista: la imposición del poderío militar de Moscú sobre el mundo comunista: “en esta 

época se consolidó lo que algunos analistas han denominado el modelo neoestalinista, el cual 

tuvo como corolario la acentuación de la alienación del Estado con respecto a la sociedad y la 

puesta en marcha del sistema represivo en contra de los disidentes”40.  Es claro que la represión 

contra los disidentes nunca desapareció. Se acentuó con la Primavera de Praga porque las 

disidencias amenazaron con controlar el poder político en un aliado estratégico como 

Checoslovaquia. Las disidencias demostraron que eran una opción de poder y las alternativas 

eran más amenazantes que un gobierno capitalista. Las formas de violencia cambiaron. El 

discurso continuó pero adoptó nuevas prácticas. Las purgas cedieron el paso a intervenciones 

más sútiles y personalizadas: “Este Estado neostalinista rememora solo lejanamente la 

violencia sistemática de las décadas de los treinta y cuarenta. Por una parte, porque el ejercicio 

de la violencia se llevaba a cabo de manera selectiva, sobre determinados individuos, de los 

cuales se disponía de información sobre sus actividades antisoviéticas”41.  El régimen aprendió 

a vivir con las disidencias y se adaptó a esta relación teniendo cuidado de no seguir creando 

mártires que fuesen usados por el capitalismo ni por los ex militantes de los partidos 

comunistas. Sin embargo, poco a poco fueron creciendo las disidencias y los problemas del 

gobierno y de la economía soviética fueron capitalizados en favor de una apertura del sistema 

soviético: “Las vertientes que confluyeron en el proyecto reformador y que condujeron al 

reformismo gorbachoviano fueron de variada índole. Entre ellas, se encontraba el movimiento 

“disidente”, el cual a través de los samizdat (publicaciones clandestinas) proclamó importantes 

consignas referentes a las libertades individuales y a la necesidad de nuevas formas operativas 

de organización social”42.  

 

Mijaíl Gorbachov (1931-2022) asume como secretario general del Comité Central del PCUS 

en 1985 y hasta 1991. En este periodo, surgieron las transformaciones decisivas para el fin del 

régimen soviético. “Con el Glasnost, la opinión pública se politizó, tomo conciencia de los 

males que aquejaban a su sociedad y tuvo conocimiento de los altos niveles de corrupción en 

 
40 Hugo Fazio. Rusia. De los zares a Putin (1880-2015). Bogotá: Ediciones Uniandes, 2019, 166.  
41 Hugo Fazio. Rusia. De los zares a Putin (1880-2015). Bogotá: Ediciones Uniandes, 2019, 166. 
42 Hugo Fazio. Rusia. De los zares a Putin (1880-2015). Bogotá: Ediciones Uniandes, 2019, 190. 
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las altas instancias de poder”43. La incidencia que tuvo el Glasnost sobre la ideología disidente 

fue su aceptación en la esfera pública. El discurso disidente ya no tuvo que estar encubierto, 

sino que pasó a ser uno de los tantos discursos críticos o en oposición del proceso soviético. 

Entre las reformas que se produjeron Fazio identificó la esencial en la pérdida del control 

territorial de la ideología oficial: 

 
“La separación del partido del estado y la primicia de este último alteraron la 

estructura del poder porque se sobrepuso la verticalidad de la organización 

administrativa al poder horizontal y autorregulador del partido. Es decir, se 

debilitaron las instancias que mantenían la negociación consensuada entre los 

barones locales y regionales, a lo cual, además, se sumaba que la ideología 

marxista-comunista fue perdiendo rápidamente su función aglutinadora.”44  

 
Es necesario resaltar que el marxismo-comunismo es el que había sido capturado por el 

estalinismo. Es decir, que esa interpretación del marxismo y comunismo realizada durante el 

siglo XX ya no tenía la función con la cual logró aglutinar a una población históricamente 

diferente. En la actualidad el marxismo y el comunismo guardan su función de aglutinante. 

Aun se exhiben las banderas la URSS y de Marx-Lenin-Stalin en muchas movilizaciones 

sociales del mundo. El romanticismo en el análisis del proceso riñe contra las críticas más 

fuertes en la historiografía. En una mirada de larga duración el consejo de Fazio puede ayudar 

a los historiadores a salir de la dicotomía: mirar la historicidad del proceso.  

 
 
Colombia durante la Guerra Fría  
 
 
Los disidentes del partido comunista tienen diferentes matices. Esta investigación se centra 

sobre unos disidentes que preparaban su desbandada en la década de 1950. Entre las 

características de este grupo podemos encontrar la práctica disidente de leer todo lo que estaba 

prohibido por el PCC, la necesidad de la educación de las masas, la crítica al dogmatismo 

religioso de los dirigentes comunistas colombianos y una posición muy intelectual y reflexiva 

 
43 Hugo Fazio. Rusia. De los zares a Putin (1880-2015). Bogotá: Ediciones Uniandes, 2019, 196. 
44 Hugo Fazio. Rusia. De los zares a Putin (1880-2015). Bogotá: Ediciones Uniandes, 2019, 196-197. 
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sobre el cómo y el para que de una revolución en Colombia. La práctica disidente más 

importante, fue sin duda, la lectura de autores prohibidos, censurados y “cancelados” por la 

oficialidad comunista. Estas formas autónomas los convierten en lo que aquí se denomina 

disidentes intelectuales al ser la autonomía la posibilidad de su pensamiento crítico.  

 

Para esta generación que ingresó al PCC en la década de 1950 el epicentro que los llevó a sus 

experiencias militantes fue sin duda el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Este ha sido analizado 

de manera amplia por la historiografía45. Abrió un campo de estudios sobre la violencia en 

Colombia que ha sido ampliamente estudiado. Para esta investigación es el acontecimiento 

que generó la politización y la secularización46 de algunas generaciones que vivieron esa 

experiencia. Aunque la sociedad estaba politizada desde tiempos coloniales y durante el siglo 

XIX la política y la religión fueron los ejes de la vida social colombiana, este acontecimiento 

genera un desplazamiento de la concepción de lo político. Se trata de una modernización en 

este sentido. Desplazar el bipartidismo y contemplar otras opciones como el comunismo o el 

socialismo. Tratar de buscar una solución a la coyuntura dejada por el acontecimiento en ideas 

y prácticas distintas a las que operaban de manera continua y tradicional. Es por tanto una 

ruptura con el siglo XIX y el inicio de una modernidad política que precedió al periodo de la 

Guerra Fría donde Colombia, a su modo, participó en esos procesos de mundialización bipolar.  

 

Una característica de los intelectuales y militantes comunistas de todo el mundo en el siglo 

XX es su carácter transnacional. Al estar subordinados al PCUS su mirada estaba proyectada 

en las experiencias y las ordenes de Moscú. Al pertenecer y tener una identidad con los 

comunistas del mundo, observaban atentos los procesos de otras partes del mundo. Si el 

acontecimiento nacional que los arroja a la búsqueda de la política es el asesinato de Gaitán, 

el acontecimiento que los arroja a la disidencia es el XX Congreso del PCUS. Analizar a estos 

 
45 El trabajo más actualizado sobre las implicaciones del asesinato de Gaitán y las identidades políticas en la 
primera mitad del siglo XX en Colombia se encuentra en: Cristian Acosta Ayala. Un dique en aguas turbulentas. 
Identidades políticas, populismo y violencia en la Colombia de Jorge Eliecer Gaitán, 1928-1948. Bogotá: 
Universidad el Rosario, 2022.  
46 El proceso de secularización en el disidente Hernando Llanos Ortiz fue demostrado en: Los orígenes 
Intelectuales de Hernando Llanos Ortiz y su lectura de El Capital de Marx. Bogotá : Universidad Nacional de 
Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Historia; Centro Editorial, Facultad de Ciencias 
Humanas, 2023. (Libro en Prensa). Las respuestas a la existencia no se encontraban en las ideas religiosas sino 
en un aspecto mas terrenal. Tratar de comprender los fenomenos sociales de ese acontecimiento lo condujo a la 
lectura de Marx.  
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disidentes es analizar los acontecimientos del mundo comunista y su relación con los 

acontecimientos nacionales. La historiografía colombiana ha creado un fructífero análisis de 

los acontecimientos y los procesos de la segunda mitad del siglo XX. Desde los expertos en la 

violencia a hasta los historiadores políticos, han creado una atmosfera de la política 

colombiana desde las protestas sociales, la lucha de clases, los movimientos sociales, los 

sujetos sociales que configuran todo un campo historiográfico. Los disidentes están inmersos 

en estas cuestiones nacionales, pero con su mirada en el mundo comunista. Es así, como el 

periodo de la Guerra Fría tiene múltiples conexiones rizomáticas entre aspectos de la vida 

nacional y mundial. A veces, el epicentro en Europa oriental, tenía consecuencias más 

evidentes en el mundo comunista que los mismos acontecimientos nacionales.  Las protestas 

y movilizaciones sociales tenían su origen en contextos nacionales, pero eran pensadas desde 

contextos del mundo comunista y con el utillaje mental de Marx y el marxismo europeo en el 

caso de los disidentes o del marxismo soviético en el caso del PCC. 

 

 
Los lugares comunes de la historiografía colombiana ubican al marxismo como paradigma 

para la acción social a finales de la década de 1960, en un medio supuestamente poco 

secularizado y en el sistema público de educación superior: 

 

“Aunque en forma tardía, también a Colombia llegó el paradigma marxista como 

instrumento para la lectura de la acción social. Así intelectualmente ya se le 

conociera desde los años cuarenta, y aun antes hubiera sido elemento de 

movilización política, su impacto en el mundo académico apenas se vino a sentir 

a finales de los años sesenta. Su arribo a nuestras tierras fue tarea difícil pues el 

medio cultural poco secularizado no era propicio para la aclimatación de 

ideologías revolucionarias. Pero en el contexto de una creciente oposición 

interna al régimen de coalición bipartidista, alentada por los vientos 

internacionales favorables al pensamiento de izquierda, el marxismo encontró 
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un terreno abonado para su difusión, especialmente en el sistema público de 

educación superior.”47  

 

Las afirmaciones de Archila coinciden con el texto de El marxismo en Colombia48 de 1983. 

Sin embargo, la institucionalización del marxismo en la academia colombiana se da en la 

Universidad Libre de Colombia, universidad privada, al asumir Hernando Llanos la cátedra de 

Seminario de Economía II en el año de 1959, pues allí utiliza como lectura fundamental El 

Capital de Marx e inicia la explicación de la Teoría del Valor después de haber empezado su 

lectura, y apropiación desde 194949. Este fenómeno ocurrió en la universidad privada debido 

a que la reacción conservadora se había tomado las universidades públicas para evitar la 

expansión del comunismo producto de la efervescencia del asesinato de Gaitán ocurrido en 

1948. La sociedad colombiana tiene una sensibilidad católica anclada en la genealogía de la 

conquista y la institucionalización del catolicismo como sistema educativo, moral y de 

reproducción social. Los procesos de secularización del siglo XIX iniciados en 1820 con las 

reformas educativas, la disputa sobre la recepción del pensamiento de Jeremy Bentham en el 

sistema de enseñanza, las reformas liberales de la década de 1930 han sido intentos de 

secularización. Para esta investigación el acontecimiento de 1948 es el que crea el ambiente 

secular en el que jóvenes de genealogías católicas, como los futuros disidentes, entran a militar 

a las juventudes democráticas y a las juventudes comunistas. Para finales de la década de 1960 

ya habían pasado dos décadas de un proceso secular iniciado por el asesinato de Gaitán. Otra 

de las características de los disidentes de esta investigación es la institucionalización del 

marxismo académico en Colombia, que se hizo a través de la lectura directa de Marx.  

 

La interpretación que hace Archila del marxismo que “arribó” a Colombia no tienen en cuenta 

los procesos de apropiación creativa de intelectuales colombianos sino que los relega al plano 

 
47 Mauricio Archila Neira. Idas y venidas vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia. 1958-1990. Bogotá: 
Siglo del Hombre editores, 2020, 63.  
48 Sánchez, Gonzalo, Coord. El marxismo en Colombia. Bogotá Universidad Nacional de Colombia, 1983. 
49 Ricardo Sánchez Ángel en su más reciente libro y basado en mi investigación señala que Hernando Llanos 
Ortiz institucionaliza la lectura  de El Capital de Marx en la Universidad Libre de Colombia: “Hernando Llanos 
Ortiz. Este último tiene el gran mérito de haber institucionalizado los estudios de El Capital de Carlos Marx 
durante 58 años en la Universidad Libre, actividad sin paragón en otras universidades colombianas.” Sánchez 
Ángel, Ricardo. Universidad y Política De la Reforma de Córdoba a mayo del 68 Bogota: Editorial Universidad 
Libre, 2019, 91.  
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de receptores: “El marxismo que arribo al país en los años sesenta era ortodoxo, aunque con 

algunas de las variantes como la ofrecida por Althusser. Como ya vimos, consideraba que las 

contradicciones en la esfera productiva eran las fundamentales en la historia y postulaba la 

necesidad de una vanguardia que representara a la clase revolucionaria por antonomasia, el 

proletariado”50. El marxismo ortodoxo, o soviético, llega a Colombia desde la década de 1920 

con la llegada de las ideas socialistas en Colombia. Para la década de 1960 la ortodoxia 

marxista llevaba 40 años de un rico proceso de recepción y apropiación de las orientaciones 

soviéticas. Las variantes del marxismo, prohibidas por el marxismo ortodoxo, ya son 

exploradas por los disidentes en la década de 1950: las lecturas de Freud, Sartre, Althusser y 

Deutscher. Sin embargo, Archila da cuenta de que hubo unas minorías en las izquierdas que 

iban más allá de la recepción de ideas y pasaban a la apropiación y producción teórica: “Por 

ejemplo, fue mucho más leído el que hacer de Lenin que el estudio del mismo autor sobre el 

desarrollo del capitalismo en Rusia o el Manifiesto de Marx y Engels que El Capital. Hubo 

excepciones, como los intelectuales del PRS, luego del trotskismo y algunos núcleos del 

maoísmo y del PCC, pero ellos fueron marginales para el grueso de la militancia.”51Entre estos 

grupos están los llamados trotskistas en los que se incluían al Partido de la Revolución 

Socialista PRS, proyecto formado por los disidentes de esta investigación. Dentro de las 

izquierdas, la producción académica ha recaído sobre los sujetos políticos que han tomado 

parte de la opción revolucionaria mediante la lucha armada. Autores como Archila consideran 

que allí está el grueso de las izquierdas en el siglo XX: “el rasgo central de las izquierdas 

colombianas en la historia contemplada: la creciente opción por la lucha armada. El peso de 

ella es marcado en la historia política de la izquierda a pesar de las valientes críticas hechas a 

esta opción desde los tempranos años sesenta. Hasta los diálogos de paz de los ochenta, 

pasando por las severas autocriticas contra el foquismo suscitadas en el seno de las propias 

organizaciones guerrilleras”52. Afirmación que se convirtió en un lugar común en la 

historiografía y una de las banderas políticas de las élites para asociar las izquierdas con los 

grupos al margen de la ley. Cuantitativamente, distintos grupos urbanos de intelectuales no 

 
50 Mauricio Archila Neira. Idas y venidas vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia. 1958-1990. Bogotá: 
Siglo del Hombre editores, 2020, 63. 
51 Mauricio Archila Neira. Idas y venidas vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia. 1958-1990. 
Bogotá: Siglo del Hombre editores, 2020, 298-299. 
52 Mauricio Archila Neira. Idas y venidas vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia. 1958-1990. 
Bogotá: Siglo del Hombre editores, 2020, 307. 
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optaron por la lucha armada como camino a la revolución. Grupos que hasta ahora no han sido 

explorados como El Centro de Estudios La Gaitana CELA, analizado en esta investigación. 

En lo rural, muchos miembros de la ANUC no pretendieron la toma del poder por la armas, 

aunque la historia de esta organización se pueda cruzar con algunos grupos armados53. 

Cualitativamente, la riqueza intelectual de los grupos que no optaron por la lucha armada, sino 

por otro tipo de organización debe ser explorada en clave de la historia cultural y la historia 

intelectual, pues estas “minorías de las izquierdas” tienen sus legados anclados en la 

intelectualidad y la academia colombiana, como es el caso de los disidentes: Llanos, Arrubla 

y Zuleta.54 

 
Para algunos investigadores el desconocimiento de las “minorías de las izquierdas” es tan 

evidente que trae consigo la confusión en el análisis de este campo intelectual:  

 
“El “campo socialista” colombiano tuvo como antecedente inmediato al Partido 

Socialista Revolucionario, del cual Mario Arrubla fue uno de sus dirigentes y 

cuyas concepciones sobre el carácter de la sociedad colombiana, expuestas en 

Estudios sobre el subdesarrollo colombiano, fueron asumidas, de manera critica 

por la mayoría de núcleos intelectuales que conformarían esta tendencias, entre 

finales de los años sesenta y comienzos de los setenta, época de intensa agitación 

social duramente reprimida y signada por el fraude electoral de 1970.”55  

 
El Partido Socialista Revolucionario PSR tuvo su origen en 1926 y entre sus intelectuales más 

destacables se encuentra María Cano, Ignacio Torres Giraldo, Tomar Uribe Márquez, entre 

otros. Este partido fue pionero en poner en juego la discusión sobre las ideas socialistas en 

Colombia. Sin embargo, se suele confundir con el Partido de la Revolución Socialista PRS que 

fue fundado en 1962 por los disidentes de esta investigación y que tuvo su vida política más 

activa en la Universidad Libre de Colombia. En la actualidad, recientes investigaciones han 

 
53 Hubo una tendencia armada dentro de la ANUC que fue la Organización Revolucionaria del Pueblo ORP. 
54 Existen otros importantes intelectuales de las izquierdas en este mismo orden por ejemplo el caso de Diego 
Montaña Cuellar (1910-1991). 
55 Martha Cecilia García Velandia. “El presente es de lucha, el futuro es socialista”. En Mauricio Archila et al. 
Una historia inconclusa. Izquierdas políticas y sociales en Colombia. Bogotá: ediciones Antropos, 2009, 149-
150. 
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ahondado en el análisis del PRS como la tesis doctoral de Sandra Jaramillo Restrepo56. Es 

precisamente esta actualización historiográfica la que posibilitará una mejor comprensión del 

campo intelectual de las disidencias comunistas en Colombia.  

 
 
En el capítulo 1, se analiza la forma como se da el fenómeno de las disidencias en algunos 

países de Europa Oriental y en Colombia a la luz del discurso de la oficialidad comunista. Aquí 

se establecen algunas características del pensamiento disidente y algunos acontecimientos que 

marcaban el rumbo de los disidentes. Se aborda una caracterización de los disidentes y su 

representación en los periódicos oficiales del PCC. En el capítulo 2, se estudia la materialidad 

de la ideología comunista a través de las relaciones comerciales entre Colombia y la URSS 

desde 1948 hasta 1989. La forma como circuló el discurso del comunismo oficial fue a través 

de las mercancías y la pretendida superioridad de la ciencia soviética exaltada por el PCC. Se 

analizan el anticomunismo desde el análisis de la política exterior colombiana y la importancia 

de la ideología como materia prima del comunismo oficial. En el capítulo 3, se establece el 

caso de las redes intelectuales que van tejiendo los emigrantes españoles a través de su exilio 

y la importancia de estos intelectuales exiliados, como Wenceslao Roces, en la comprensión 

del marxismo. También, se analizan las divergencias españolas del PCC y sus similitudes con 

los disidentes colombianos. En el capítulo 4, Se analizan las características de los disidentes 

Mario Arrubla, Estanislao Zuleta y Hernando Llanos. Su proyecto del “Grupo Estrategia” y la 

conformación del marxismo académico en Colombia. Finalmente, en el capítulo 5, se indaga 

por los legados intelectuales de estos disidentes, con el caso del sindicato de la Asociación de 

técnicos de Telecom y el Centro de Estudios La Gaitana.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
56 Jaramillo Restrepo, Sandra. “Itinerarios intelectuales en las tramas de la nueva izquierda colombiana (1957-
1978) : Mario Arrubla Yepes y Estanislao Zuleta Velásquez, dos marxistas heterodoxos,” Repositorio Digital 
Institucional Facultad de Ciencias Sociales-UBA, consulta 19 de junio de 
2022, http://repositorio.sociales.uba.ar/items/show/2447 
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Capítulo 1. 
LAS DISIDENCIAS COMUNISTAS EN COLOMBIA Y EUROPA ORIENTAL 

 
 

Este capítulo presenta un análisis de las disidencias comunistas de Colombia y los países de la 

URSS. La temporalidad da inicio con 1956 el año en que el XX Congreso del Partido 

Comunista de la Unión Soviética (PCUS) da a conocer los informes sobre el periodo de 

gobierno de Stalin. También ese año coincide con otro evento fundamental para las disidencias 

como lo fue la invasión a Hungría. Posteriormente el año de 1959 fue clave para las disidencias 

en Colombia, pues varios militantes son expulsados del Partido Comunista y justo en el año 

siguiente se desata la revolución cubana que influye directamente a la disidencia 

latinoamericana. La metodología empleada consiste en el análisis de la historiografía y de la 

representación de los periódicos oficiales del Partido Comunista de Colombia (PCC) para 

apreciar la representación que este hacía de los disidentes y de la superioridad del sistema 

comunista de la URSS.  Este capítulo trata de establecer relaciones entre los procesos políticos 

que se dan en el mundo comunista entre Colombia y Europa oriental. Este capítulo permite ver 

cómo fue adoptada la ideología soviética en Colombia y cómo los intelectuales disidentes del 

PCC logran crear una resistencia que permite múltiples interpretaciones de los procesos del 

mundo comunista estableciendo conexiones intelectuales con otros procesos mundiales de 

disidentes que resistían y veían el proceso con una mirada crítica.  

 

El concepto de Disidencia. 

 

Los conceptos tienden a ser polisémicos. En el contexto colombiano en los últimos años 

después de la firma del Acuerdo de La Habana con las guerrillas de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia FARC en 2015, estalló un uso del concepto “disidencias” para 

referirse a los grupos de esta guerrilla que no quisieron acogerse al Acuerdo de Paz. Un 

discurso mediático que enfocó a las disidencias de las FARC como el nuevo enemigo común. 

La Real Academia de la Lengua Española RAE define la palabra disidencia como: 

1. f. Acción y efecto de disidir. 

2. f. Grave desacuerdo de opiniones. 
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Por lo tanto, un disidente es aquel que entra en desacuerdo con una matriz discursiva57 y opta 

por separarse. A lo largo de la historia pueden verse muchos de estos casos. Podríamos decir 

que la Reforma Protestante iniciada por Lutero es una forma de disidencia, un alejamiento de 

la matriz discursiva de la Iglesia Católica. Este alejamiento no llevó a una destrucción por 

completo de la estructura discursiva católica tradicional, sino que presentó ante ella una nueva 

interpretación o por lo menos una interpretación diferente. Este es un rasgo característico tanto 

de ese proceso como del proceso de las disidencias comunistas en el siglo XX. Aunque se 

quieran separar de una matriz discursiva ortodoxa, no niegan los principios estructurales del 

discurso.  Lo que cambia es su interpretación y por lo tanto su apropiación. No se cuestionaba 

a la Santísima Trinidad ni a Marx o a Lenin.   

 

Brier define las disidencias como “una nueva forma de política que empieza a emerger en 

Europa oriental y la Unión Soviética al final de la década de 1960”58. Efectivamente el autor 

analiza los distintos usos y significados del concepto disidente. La composición semántica del 

concepto en Colombia es muy distinta, por lo cual, el concepto en Colombia es un recipiente 

vacío desde el aporte de Szulecki, siempre y cuando se analice desde su composición histórica. 

En cambio, el tipo ideal que construye, “el triángulo del disidentismo”, configura un aporte 

valioso: 

 

Figura 1. El triángulo del disidentismo para Szulecki 

 
57 Para la RAE disidir significa: “Separarse de la común doctrina, creencia o conducta”. 
58 Citado en Kacper Szulecki. Dissidents in Communist Central Europe Human Rights and the Emergence of 
New Transnational Actors. (Suiza: Pallgrave Macmillan, 2019), 30. 
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Figura 1. Tomado de Kacper Szulecki. Dissidents in Communist Central Europe Human 

Rights and the Emergence of New Transnational Actors. Suiza: Pallgrave Macmillan, 2019, 

208. 

 

a) Disidencia abierta, legal y no violenta frente a la represión: el autor afirma que “la 

disidencia está entre la zona gris de la legalidad y la ilegalidad”59 lo cual es un elemento 

importante para rescatar, pero con la salvedad que la legalidad de Europa oriental era la 

legalidad comunista y la legalidad en Colombia era la legalidad de la República bipartidista. 

La idea es eficiente en general; los disidentes colombianos se movían en esos grises debido a 

que en Colombia la oposición ha sido perseguida y exterminada como política estatal.  

 

Figura 2.  

Dinámicas relacionales comparadas entre el Estado, el partido y los disidentes 

 

 

 

  

 

 

 

 
59 Szulecki, Dissidents, 208. 

Disidentes Del 
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Figura 2. Elaboración propia. 

 

Las dinámicas de los disidentes comunistas colombianos son más complejas debido a que 

hacían una doble oposición: a la República bipartidista y al partido comunista. Mientras que 

la relación de los disidentes del PCUS era directa, pues este había capturado el poder político.  

 

La persecución policial y militar la generaba la República bipartidista y la represión moral y 

la censura intelectual la hacía el PCC. Tanto así que hasta hace poco tiempo se iniciaron los 

estudios de estas disidencias ya que estos estudios no suscitaban interés en una academia en la 

que habitaban militantes comunistas. Sin embargo, las disidencias guardan un contexto de 

origen común: “pero la disidencia abierta solo pudo emerger después de las represiones y la 

cultura de la vigilancia en la era estalinista se relajó, y cuando se dieron unos márgenes para 

la divergencia dentro de la línea del partido en la segunda mitad de la década de 1950”60. Si 

bien, en Colombia no hubo una represión militar, la censura moral del PCC contra los 

disidentes emanaba del espíritu inquisidor estalinista.  

 

Una característica de las disidencias intelectuales es que tienen un carácter revisionista con el 

marxismo que les fue enseñado: el marxismo estalinista. Mientras que la dualidad planteada 

en Europa oriental era más directa entre la Nueva fe y el revisionismo: “No debería sorprender 

que fueron los intelectuales de izquierda quienes se convirtieron en los primeros disidentes, en 

el marxismo revisionista. La razón no es que ellos fueran más que aquellos, quienes se 

convirtieron a la Fe Marxista, sino que ellos tenían una plataforma ideológica la cual proponía 

retos abiertos al régimen, no fáciles de impulsar detrás de los límites de la legalidad”61. Una 

de las características de estos disidentes intelectuales es que incluso hacen una revisión y 

discusión de las traducciones de Marx. De hecho, su propósito es refutar al PCC y el 

adoctrinamiento soviético desde Marx. 

 

 
60 Szulecki, Dissidents, 209. 
61 Szulecki, Dissidents, 209-210. 

PARTIDO COMUNISTA 
COLOMBIANO 
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b) Infamia y fama domésticas: En el caso de Europa oriental es clara la contradicción entre 

estos dos elementos, pero en el caso colombiano es distinto. Las izquierdas en general son y 

fueron infames en el contexto colombiano. Lo característico de esta situación es que entre las 

izquierdas había una jerarquía de infamias. Las izquierdas que giraban hacia el centro y 

compartían ideales con una burguesía nacional gozaban de mayor aceptación. Sin embargo, 

con relación al partido comunista, los disidentes intelectuales constituían una gran infamia y 

eran repudiados en cuanto pudieran por los distintos medios del partido, tal como se puede ver 

en un análisis de prensa de los periódicos del PCC. 

 

c) Atención occidental, lazos transnacionales, empoderamiento desde fuera: Este literal 

es válido para lo que significó las disidencias de Europa oriental, cabría preguntarse si parte 

de esta campaña incluía a los países latinoamericanos, y específicamente al colombiano.  Por 

parte de los disidentes colombianos se tejieron lazos en América Latina, por ejemplo, con 

Martha Harnecker y con Louis Althusser. Sin embargo, los disidentes intelectuales 

colombianos tuvieron formas de contacto con las disidencias europeas, con los procesos de 

escisión de los partidos comunistas. Las lecturas de los disidentes europeos, las noticias de los 

casos de opresión de parte de los partidos comunistas que ejercían el poder político sirvieron 

de ejemplo para crear una red de solidaridad con los pueblos oprimidos. Colombia siempre ha 

mirado al norte y ha mirado a Europa. Tanto las elites, buscando modelos a seguir, como los 

intelectuales, buscando fuentes de las cuales han de beber. Y esta premisa se cumplió a 

cabalidad con el marxismo colombiano, que se configuró lentamente en la primera mitad del 

siglo XX y más aceleradamente después de 1948.  

 

La importancia del enfoque transnacional. 

 

Desde la óptica de Szulecki el enfoque transnacional está enmarcado dentro de la órbita de los 

países comunistas de Europa y trata de superar la visión de las entidades nacionales. En 

consecuencia, no tiene en cuenta el contacto transnacional con América Latina en países donde 

el comunismo no capturó al Estado. En segundo lugar, su investigación está enmarcada dentro 

de la sociología y las ciencias políticas. Teniendo en cuenta estos aspectos, el autor hace sin 

embargo aportes valiosos respecto al enfoque de nuestra propia investigación: “Pero la 
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circulación de ideas no está limitada solamente a rastrear canales de comunicación, sino a una 

más amplia difusión de conceptos particulares y de su “vida” transnacional”62. Los 

“intercambios fronterizos”, las reuniones cara a cara, la circulación de libros y de ideas son la 

manera como se analiza el objeto de estudio principal de esta tesis: Las disidencias. El 

comunismo en el siglo XX fue un verdadero fenómeno transnacional. Su ideología trascendió 

todas las fronteras del mundo y tuvo procesos de recepción, interpretación, apropiación, 

asimilación y adaptación diferentes según los contextos nacionales o regionales.  A pesar de 

tener una matriz discursiva que se funda en la teoría, poco a poco se ramificó en apropiaciones 

dominantes de partidos comunistas hegemónicos. La Revolución rusa llevó consigo a la 

hegemonía del mundo comunista al PCUS. En la década de 1930 al ser capturado por una 

ideología aún más radical que interpretó la teoría marxista y leninista fundamentada en sus 

beneficios políticos. El estalinismo se convirtió en la ideología comunista dominante, el PCUS 

en el partido comunista dominante y se somete y reduce la matriz discursiva del comunismo 

al estalinismo. 63  

 

Contactos con Europa oriental 

 

Los jóvenes militantes comunistas del PCC tuvieron la oportunidad de viajar a  Europa oriental 

a los Festivales Internacionales de las Juventudes Democráticas realizados en Praga (1947), 

Budapest (1949), Berlín (1951), Bucarest (1953) y Varsovia (1955). Las juventudes 

 
62Szulecki, Dissidents, 7. 
63 La bibliografía sobre el régimen de Stalin ha sido abundante durante la última década: Lewin, Moshe. El siglo 
soviético. Barcelona: Crítica, 2005. Sheila Fitzpatrick. El Equipo de Stalin. Los años más peligrosos de la Rusia 
Soviética, de Lenin a Jrushchov. Barcelona: Crítica, 2016. Fitzpatrick hace énfasis en que el estalinismo no fue 
solamente el proceso de un hombre sino de un equipo. Stalin fue la cabeza visible de un proceso que fue 
construido por varios líderes comunistas que operaron detrás de la representación del líder. Por eso el estalinismo 
no debe verse como las ideas solitarias de un hombre sino como el discurso oficial de la élite comunista soviética 
que se expandió e impuso en el mundo comunista. En consecuencia, con la muerte de Stalin en 1953 no se acabó 
el estalinismo: “Representa un gran interés el significado que tuvo el XX Congreso del PCUS de 1956, en el cual 
Nikita Jrushchov, en su famoso discurso secreto, pronunciado ante los delegados del partido, sometido a dura 
crítica el culto a la personalidad. A su manera, esta acción se puede interpretar como una coartada. El normal 
desarrollo histórico de la Unión Soviética había sido empañado por los excesos cometidos por un hombre, y, con 
ello, se buscaba salvar de responsabilidad al partido. Cumplió también una función legitimadora para la clase 
gobernante: la eximio de responsabilidad y le permitió conservar sus funciones dirigentes” Hugo Fazio. Rusia. 
De los zares a Putin (1880-2015). Bogotá: Ediciones Uniandes, 2019, 152. 
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democráticas eran un apéndice que estaba subordinado a las juventudes comunistas64, estas, a 

su vez, dependían de la dirección del PCC. Los circuitos con Europa oriental se establecen 

oficialmente vía las juventudes democráticas. No eran todavía eventos de carácter disidente, 

pero allí se establecen unas redes entre el mundo comunista europeo y el mundo comunista 

latinoamericano. De 1948 a 1955 se da la gestación de la disidencia colombiana que se 

manifiesta después del XX Congreso del PCUS de 1956. Existió la insatisfacción de los 

jóvenes comunistas con las limitaciones del PCC, pero su explosión es posterior a 1956. El 

mundo comunista al que fueron los disidentes fue un mundo de posguerra y con los países de 

Europa oriental bajo la égida del centro soviético. El primer tipo de contacto que se debe 

contemplar es el que trajo consigo la experiencia de un viaje en sí mismo. Esta travesía se 

realizaba en barco y algunos disidentes se quedaban más tiempo para conocer la cultura 

europea. Un segundo tipo de contacto, que no puede ser comprobado hasta ahora es el del 

contacto directo con disidentes de otros países.65 Un tercer tipo de contacto, que es el 

fundamental en esta investigación, es el contacto con el pensamiento disidente a través de la 

lectura. Sin embargo, esos lectores no leen lo que no conocen. En este sentido los intercambios 

entre comunistas llevaban consigo los rumores de los excesos del régimen, la persecución a 

quienes pensaban diferente y los problemas internacionales dentro de los países comunistas y 

poco a poco fue agrietando la unidad discursiva que había consolidado años atrás el 

estalinismo.  

 

 
64 Es necesario aclarar que su refundación ocurre hasta el año de 1951. 
65Varios acontecimientos marcaron a las generaciones del periodo estudiado, el movimiento del 68 fue sin duda 
uno de ellos, Dorothee Weitbrecht, señala que los estudios dominantes han tratado el tema de la recepción de las 
ideas y que poco se ha explorado la interacción entre sujetos intelectuales: “La opinión dominante en la 
investigación hasta hoy es que la transnacionalidad del movimiento de 1968 consistió principalmente en el flujo 
de ideas y teorías. La acentuada interacción originada en los estudiantes o intelectuales extranjeros, en cambio, 
especialmente en el periodo de formación del movimiento, ha recibido hasta ahora poca atención.” Dorothee 
Weitbrecht, “Exploración de un mito. Las estadías de alemanes occidentales del movimiento del 68 en América 
Latina y el nacimiento de una red transnacional.” En Las izquierdas latinoamericanas y europeas. Idearios praxis 
y sus circulaciones transregionales en la larga década del sesenta. Madrid: Iberoamericana, 2021, 108. Esta clave 
metodológica para la realización de una historia intelectual de las disidencias es muy importante, sin embargo 
tiene fuertes limitaciones en términos de la obtención de sus fuentes. Generalmente las historias académicas de 
los estudiantes deben ser otorgadas con permisos especiales que no violen su privacidad. Es posible la 
comprobación de estas interacciones por otras vías como la enunciada sobre la participación de los disidentes en 
los festivales internacionales de las juventudes democráticas.   
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Es cierto que estos contactos con Europa oriental tuvieron una iniciativa soviética a través de 

los sistemas de becas para estudiantes latinoamericanos. De allí varios académicos del medio 

nacional son beneficiarios y recuerdan su estadía como los “años dorados de juventud” en los 

que tuvieron la oportunidad de aprender y formarse como intelectuales y profesionales66. Sin 

embargo, estos procesos de formación -ideológica- también tuvieron su contraparte:  

 

“Por invitación del instituto de estudios de Europa Oriental de la Freire 

Universitate Berlín  FU y de la fundación estadounidense FORD, un grupo 

seleccionado de becarios latinoamericanos de argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Haití, Colombia, México, Paraguay y Venezuela vinieron a Berlín para participar 

en un curso de formación en teoría marxista, como parte de un programa 

especial. Después, debían regresar a sus países y trabajar allí como 

multiplicadores de la opinión contra la propaganda comunista. Sin embargo, la 

educación anticomunista en medio del Berlín rebelde de los años sesenta erró su 

objetivo. Los estudiantes latinoamericanos se politizaron en la dirección 

opuesta.”67  

 

Precisamente estos contactos con el contexto revolucionario tomaron caminos diferentes 

dependiendo los sujetos. De allí que las interacciones de estos contactos puedan dar tendencias 

generales pero en algunos casos es necesario analizar los agenciamientos individuales de su 

experiencia en Europa oriental. Uno de los colombianos beneficiarios de esta beca de la 

fundación Ford fue Rubén Jaramillo Vélez, que se destacó en el contexto colombiano por sus 

reflexiones y enseñanzas sobre el joven Marx68.  

 
66 Rubén Darío Flórez Arcila recuerda el impacto de la cultura soviética en la conformación de un sistema público 
cultural en el que podían acceder a obras de teatro y conciertos de la cultura clásica occidental. Conversaciones 
con Rubén Flórez Arcila. Lunes 24 de octubre de 2022. Registro en poder del autor. También los historiadores 
Darío Campos Rodríguez y César Augusto Ayala Diago fueron formados en la URSS. 
67 Dorothee Weitbrecht, “Exploración de un mito. Las estadías de alemanes occidentales del movimiento del 68 
en América Latina y el nacimiento de una red transnacional.” En Las izquierdas latinoamericanas y europeas. 
Idearios praxis y sus circulaciones transregionales en la larga década del sesenta. Madrid: Iberoamericana, 2021, 
109. 
68El caso Rubén Jaramillo es importante en cuanto explica que el sistema educativo planeado desde la Fundación 
Ford como un avance contra ideológico frente al comunismo siempre está atravesado por el agenciamiento 
individual. Los contextos revolucionarios suelen ser más fuertes que las políticas contrarrevolucionarias:  “La 
vida del colombiano Rubén Jaramillo Vélez es particularmente reveladora. Abandonó el programa con acuerdo 
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Samizdat  
 
 
Aunque hubo un relajamiento en la década de 1960 como parte de una apertura que condujera 

a atenuar la crisis interna en Checoslovaquia, algunos intelectuales no sentían que el discurso 

estalinista se hubiera flexibilizado: “ Los semanarios culturales  Kulturny Zivot, de Bratislava, 

y Literarny Noviny, de Praga, órganos respectivos de las uniones de Escritores eslovacos y 

checoslovacos, denuncian la persistencia del estalinismo en la vida política y social, atacan el 

dogma de la infalibilidad del partido”69. Los comunistas experimentaron con varios 

acontecimientos que dieron la esperanza de una posible apertura y flexibilización del discurso 

oficial: La muerte de Stalin en 1953 y el XX Congreso del PCUS en 1956. Cada movimiento 

en el Politburó creaba esperanzas de cambio. Lo cierto es que la estructura discursiva se 

quedaba rígida. Es así como “La intelligentsia pugna por ampliar las concesiones de 1963 y se 

enfrenta sistemáticamente con los funcionarios del partido encargados de controlar la vida 

cultural. Surge una avalancha de piezas teatrales, películas, libros, que denuncian la época 

estaliniana y desvelan contradicciones, conflictos y tensiones en la sociedad  Checoeslovaca”70.  

El control de la cultura es fundamental en un sistema donde la ideología es la base del poder 

político. El consumo de la cultura oficial era el consumo de la ideología oficial. Toda cultura 

que saliera de esos límites podía generar grietas en la estructura discursiva estalinista.  

 

 
de la institución, para dedicarse por entero – con otro patrocinio- al estudio de la filosofía sobre todo con la 
profesora Marguerite de Brentano, que, además de su prestigio académico se había distinguido por su 
compromiso al lado del movimiento estudiantil. Rubén Jaramillo se veía a sí mismo como un discípulo de Herbert 
Marcuse en cuyos eventos en Berlín Occidental había participado activamente. Regresó a Bogotá, donde introdujo 
la teoría critica de la Escuela de Frankfurt en la filosofía Colombiana, con sus propios escritos y excelentes 
traducciones de importantes estudios juveniles de Karl Marx y ensayos de Max Horkheimer, en una serie de 
escritos titulada “argumentos”. Rubén Jaramillo aporto mucho para que las ideas de un marxismo dogmático se 
abrieran un camino en Colombia e influyeran en muchos científicos sociales, historiadores y filósofos jóvenes de 
ese país.” Klaus Meschkat. “De como la fundación Ford trajo estudiantes latinoamericanos a Berlín Occidental: 
una mirada retrospectiva sobre un programa de becas en los años 60”. En Las izquierdas latinoamericanas y 
europeas. Idearios praxis y sus circulaciones transregionales en la larga década del sesenta. Madrid: 
Iberoamericana, 2021, 179.   
69 Fernando Claudín. La oposición en el Socialismo Real. Unión Soviética, Hungría, Checoeslovaquia, Polonia: 
1953-1980, 240. 
70 Fernando Claudín. La oposición en el Socialismo Real. Unión Soviética, Hungría, Checoeslovaquia, Polonia: 
1953-1980, 243. 
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En el cuarto congreso de la Unión de Escritores realizado en 1967 se generó un manifiesto que 

sería el desencadenante de lo que se conoció como la Primavera de Praga: “Mas nosotros 

estamos abogando por un socialismo auténtico, por el “reino de la libertad” proclamado por 

Marx, y no por el régimen del terror. Esta es la razón por la que protestamos y lanzamos este 

grito de alarma”71. Este manifiesto de intelectuales disidentes soviéticos fue duramente 

censurado por las autoridades comunistas. El manifiesto circuló de manera clandestina72 para 

evitar la censura, los encarcelamientos y la persecución. El uso de Marx en los manifiestos 

disidentes es un intento de rescatar el Marx capturado por los partidos comunistas de 

obediencia soviética. Pregonaban una autenticidad del socialismo fundamentada en los 

conceptos de Marx y Lenin, una apuesta al servicio del rescate del propio socialismo según 

estos disidentes. La circulación de estos textos clandestinos recibió el nombre de samizdat, 

una palabra rusa que se traduce por “publicado por uno mismo”. La característica del samizdat 

en la Unión Soviética es que tiene una connotación de la resistencia al discurso oficial, ya que 

este último contaba con todo el soporte de las editoriales y prensas oficiales para su 

reproducción.  

 

En el caso de Colombia la técnica del texto en máquina de escribir y su reproducción en 

mimeógrafos fue utilizada por activistas intelectuales y académicos en general. Era también 

usado por opositores y comunistas, clandestinos o no, en últimas por las izquierdas y 

pensadores de toda inclinación política. El manifiesto de la Unión de Escritores circuló 

también como un “samizdat". “Así se inicia el primer samizdat checoslovaco y se articula una 

estrecha colaboración entre la intelligentsia y los estudiantes”73. Por un lado productores y por 

el otro difusores de las ideas disidentes. La década de 1960 tuvo ese gran impulso de los 

estudiantes como sujeto político. En los estudiantes prendió la chispa de los discursos políticos 

 
71 Le Manifeste des intellectuels tchécoslovaques. La Quinzaine littéraire 15 a 30 de septiembre de 1967, 20. 
Traducción de Juan Pablo Díaz Rodríguez. El manifiesto se puede encontrar en esta publicación y en el Sunday 
Times, de mayor circulación mundial, que publicó el manifiesto disidente. También tuvo eco en Temps Modernes 
que generó la solidaridad del mundo intelectual.  
72 En Colombia  existió para la época una gran circulación de periódicos, manifiestos, cartas y facsímiles en 
edición profesional y en textos mimeográficos clandestinos. Sin embargo, la posesión de estos textos aun hoy día 
constituyen actos de terrorismo, de subversión.  
73 Fernando Claudín. La oposición en el Socialismo Real. Unión Soviética, Hungría, Checoeslovaquia, Polonia: 
1953-1980, 244. 
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de las izquierdas, las movilizaciones y reuniones estudiantiles fueron el escenario de la 

circulación de los samizdat. 

 

 

Aparición de disidentes comunistas colombianos 
 
 
En la década de 1960, estas disidencias colombianas iniciaron su quehacer de manera formal 

en las varias instituciones universitarias del país, e informal en sus famosas “tertulias”. La 

institución académica que más acogió a estos intelectuales disidentes fue la Universidad de 

Libre de Colombia. En ella crearon un grupo que buscó el control de la Consiliatura (máximo 

órgano de la dirección) y la Rectoría. En esta misma época fundaron el Partido de la 

Revolución Socialista (PRS) y publicaron su propio órgano, la Revista Estrategia. También 

hicieron su oficio intelectual en la Universidad INCCA, propiedad de Jaime Quijano 

Caballero, con quien tejieron vínculos. Formaron la primera generación de intelectuales 

librepensadores de izquierda. De este grupo se destacan los historiadores Bernardo Tovar y 

Jorge Orlando Melo. Según Tovar: “Llanos nos puso a dictar El Capital a un grupo de siete 

[estudiantes] en la INCCA”74, lo que constituyó uno de sus primeros trabajos. Tuvieron una 

participación muy activa, tal vez, fue el periodo en el que más se posicionaron como grupo en 

la esfera pública. No obstante, sus acciones eran totalmente ausentes en las publicaciones del 

periódico oficial del partido comunista. No fueron objeto de la difamación directa que hacía el 

PCC con otros disidentes. 

 
 
Una posibilidad de reconstruir la historia de la disidencia del Partido Comunista de Colombia 

(PCC) reposa en los múltiples escritos no publicados por este intelectual. Una primera pregunta 

que suscita la reflexión de algunos escritos del archivo personal del disidente Hernando Llanos 

Ortiz, contrastada con la más reciente historiografía, radica en el acontecimiento de ruptura 

más importante para la disidencia colombiana75: El XX Congreso del Partido Comunista de la 

 
74 Conversación con Bernardo Tovar. El día del funeral de Hernando Llanos Ortiz. Bogotá: Diciembre 7 de 2019. 
75 En 1956 ocurren dos acontecimientos de gran importancia para el mundo comunista: El XX congreso y la 
revolución de Hungría. Contrario a lo que piensa el historiador Mauricio Archila, el evento relevante para los 
comunistas colombianos fue el primero. Caso opuesto en Inglaterra en donde el segundo crea una resistencia 
intelectual que se materializa en la New Left Review. Este problema se encuentra desarrollado en: Juan Pablo 
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Unión Soviética (PCUS) de 1956. Los militantes comunistas estaban atrapados en una 

encrucijada: al hacer una crítica al partido eran condenados por la afinidad al imperialismo 

capitalista y la consecuente traición a la revolución. Sin embargo, 1956 permitió la apertura: 

 

“Tal cataclismo fue, para el movimiento comunista internacional en general y para 

nosotros los comunistas colombianos en particular, la denuncia oficial por el XX 

congreso de P.C. de la URSS de los crímenes de Stalin. Resultaba así que buena 

parte de las denuncias del imperialismo y de los renegados eran ciertas, y que los 

herejes al hacerlas no eran por lo tanto renegados, ni viles agentes del 

imperialismo, sino auténticos revolucionarios que sin abandonar su posición de 

tales, se habían atrevido a enfrentar a la poderosa maquinaria policiaca y 

propagandística del estalinismo.”76 

 

Las denuncias de Jrushchov permitieron a los disidentes romper con el ketman criollo77 e 

iniciar una serie de denuncias públicas que iban en contravía a las órdenes del partido. Algunas 

publicaciones de estos disidentes del PCC como Crisis (1957), Agitación (1958) y Estrategia 

(1962)78 dejan en claro la ruptura con la oficialidad. Antes de su crítica en público los 

disidentes comentaban entre sí y tomaban con humor algunas directrices y logística del PCC.79 

No obstante, la importancia del acontecimiento de 1956 radica en que es aquí cuando en 

Colombia la Nueva Izquierda se manifiesta por primera vez. El mensaje de la URSS era claro: 

 
Díaz Rodríguez. Los orígenes intelectuales de Hernando Llanos Ortiz y su lectura de El Capital de Marx. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Historia; Centro Editorial, 
Facultad de Ciencias Humanas, 2023. (Libro en Prensa).  
76 «Manuscritos de 1979», «6 de julio de 1979». Original y digitalización en la colección de Juan Pablo Díaz 
Rodríguez. 
77 El concepto original es de Ceszlaw Milosz en el Pensamiento Cautivo. Con ketman criollo me refiero al doble 
pensamiento de los comunistas colombianos: por un lado afines al proyecto estalinista por el otro lado duros 
críticos del régimen.  
78 Crisis y Estrategia se encuentran disponibles para su revisión. Sin embargo, no se encuentra Agitación. La 
doctora en Historia de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Sandra Lucía Jaramillo Restrepo, ha trabajado en 
un reciente artículo Estrategia: Revista Estrategia y trayectorias intelectuales en los agitados años 60 
colombianos. Memoria Académica. Número 43, 2019.   
79 En los «Manuscritos de 1979», «6 de julio de 1979». Original y digitalización en la colección de Juan Pablo 
Díaz Rodríguez. Llanos Ortiz hace un parangón entre la moral religiosa y la moral comunista. Algunos chistes 
iban referidos a la realización de comparaciones entre los sacerdotes y los dirigentes comunistas, entre la misa y 
las reuniones del comité, entre la catequesis y la reunión de célula. 
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se aproximaban cambios en las directrices internacionales de los partidos comunistas. Los 

comunistas colombianos se sintieron en libertad de leer públicamente los libros que antes 

fueron prohibidos o no recomendados por el estalinismo, veían con esperanza los cambios en 

la dirección de la revolución. Lo que implica que creyeron, como Hernando Llanos, en la 

estratagema política de Jrushchov. 1956 significó la “nueva” política del PCUS: 

 
 “En 1956, en su “Discurso Secreto” al Vigésimo Congreso del Partido 

Comunista, Nikita Jrushchov echó la culpa de la violencia política de la era 

estalinista al dictador y su “culto de la personalidad”; en este caso, sin embargo, 

Jrushchov no estaba buscando únicamente tejer un buen relato. El líder soviético 

estaba diciendo a miles de perpetradores, en particular entre la élite del Partido, 

que su participación en la represión masiva no sería llevada a los tribunales. 

Dejaba así claro que Stalin, sería el único que cargaría con la culpa, a pesar de que 

él sabía, y ellos sabían, que la verdad era mucho más turbia.”80  

 
La estrategia de la cabeza de turco funcionó con efectividad. Stalin y su muerte fueron el fin 

del velo represivo que representaba el PCUS.81 En esta época no se podía saber más al respecto. 

Tampoco se sabía de los millones de muertos que había dejado la época de Stalin. Se sabía en 

cambio de “asesinatos políticos” (en los que destacaban, para la disidencia colombiana Bujarin 

y Trotsky) para perpetuar el poder de un hombre. Es el XX Congreso el acontecimiento que 

oficializa el “cambio de discurso”, la ruptura con el horror de Stalin. ¿Qué fue lo que cambió? 

¿Cuáles fueron las diferencias, si las hubo, entre la dirección de Stalin y Jrushchov? ¿Cómo se 

recibió este nuevo discurso en el PCC? Responder estas preguntas implica indagar en las 

publicaciones del PCC de 1956: Voz de la democracia y Voz proletaria y contrastarlas con 

algunos relatos de la disidencia. En el mundo comunista el acontecimiento fundamental que 

 
80 James Harris. El Gran miedo. Una nueva interpretación del terror en la revolución rusa. Barcelona: Crítica, 
2017, 15. 
81 A respecto James Harris señala que: “La explicación que aún cautiva la imaginación pública presenta el terror 
como la culminación de la lucha de Stalin por el control total. Los denominados “Juicios de Moscú” se presentan 
como el arma con la que Stalin dio el golpe de gracia que eliminó a la vieja guardia leninista y le permitió ascender 
a una nueva generación de funcionarios leales a su persona” James Harris. El Gran miedo. Una nueva 
interpretación del terror en la revolución rusa. Barcelona: Crítica, 2017, 15. 
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oficializó la ruptura de muchos intelectuales con el partido fue el Discurso de Jrushchov y esto 

se extendía a sus valiosos sistemas de espionaje: 

 
“Con todo, el mayor daño, con creces, provino de la sensacional denuncia de 

Stalin que Jrushchov realizó durante el XII [sic] Congreso del Partido , el 25 de 

febrero de 1956. Puesto que la mayoría de los agentes que trabajaban en el exterior 

no lo hacían por dinero sino por una convicción ciega en la causa comunista, que 

para entonces ya era inseparable del glorioso recuerdo de Stalin, el discurso de 

Jrushchov, pronunciado en una sesión a puerta cerrada, hizo añicos la fe de 

muchos agentes cuando posteriormente se leyó a las células del Partido. Ni 

siquiera la noticia del infame pacto entre los soviéticos y los nazis había provocado 

tal desafección en las filas del movimiento comunista internacional. ”82  

 
La “Nueva Fe” tuvo su escisión oficial. La izquierda mundial se convirtió en un prisma de 

izquierdas comprometidas con distintas orientaciones, nuevas fes, y posiciones críticas en 

torno a Stalin y su legado. El vigésimo congreso lanza a la esfera pública a la nueva izquierda 

colombiana que se gestaba en el seno del partido y de la Juventud Comunista. La disidencia 

de Mario Arrubla, Estanislao Zuleta y Hernando Llanos Ortiz entre otros, representaba los 

matices de una clara disidencia de tipo intelectual. La ideología es el factor más relevante en 

el análisis del discurso del comunismo estalinista. Una ideología política de carácter religiosa 

que desbordaba en fanatismos dogmáticos y que aseguraba la cohesión de la militancia 

comunista internacional. El final del comunismo como un proyecto político realizable (fin real) 

se da en 1956 y no está asociado a causas externas (fin nominal 1989) sino a un problema 

interno83, a las bases mismas con las que se erigió la URSS como bloque de vanguardia: en 

realizar la utopía de la dictadura del proletariado y el fin del capitalismo.  

 

 
82 Haslam, Jonathan. Vecinos Cercanos y distantes. Nueva historia del espionaje soviético. Colombia: Editorial 
Ariel, 2016, 250. 
83 Moshe Lewin en El siglo Soviético. Barcelona: Akal. 2007. Señala la importancia de tener en cuenta los 
factores externos al derrumbe de la URSS en 1989, entre ellos se encuentra la presión internacional en la esfera 
de la política, economía y sobre todo de presión militar ejercida por EUA. Si bien es acertado el análisis me 
distanció de 1989 como la fecha del fin del proyecto comunista y, en consecuencia, las causas de su fin se anclan 
cuatro décadas antes. Por eso distingo entre fin nominal y fin real.  
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La práctica ideológico-política de estos disidentes fue una cuestión generacional. La 

experiencia disidente permite la comparación entre las disidencias de Europa oriental y de 

Colombia. Con claras diferencias entre una experiencia regida por un partido comunista que 

había capturado el poder político, otra experiencia de las repúblicas socialistas soviéticas cuyos 

partidos comunistas eran subordinados al poder del PCUS, y otras experiencias en las que el 

partido comunista no fue ni siquiera opción de poder. No obstante, fue una experiencia de los 

militantes de la época: “La historia del comunismo ha sido siempre una historia generacional. 

El Marxismo, después de todo, fue un espectro por venir; desde el principio esta premisa fue 

una concepción del tiempo como un inevitable movimiento hacia adelante”84. Frente a ese 

punto de vista es necesario mirar las particularidades en las que los individuos viven una 

experiencia colectiva de manera individual. No obstante, la teleología marxista, rentabilizada 

por el estalinismo, fue una dirección política que se dio a los partidos comunistas del mundo.  

  
La disidencia tiene un carácter intelectual y académico, aunque eso no excluye sus actividades 

políticas en las que más de una vez resultaron encarcelados. Hernando Llanos por ejemplo 

estuvo once veces preso en los calabozos del Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC). Eran 

intelectuales en el sentido contemporáneo del concepto configurado por el affaire Dreyfus, 

estaban comprometidos ideológicamente con cambiar el mundo. Estos disidentes no eran, 

como se puede acusar desde la izquierda, intelectuales estáticos en la academia que 

“contemplan el mundo y no se dedican a transformarlo”. La academia fue uno de los objetivos 

más importantes en la persecución y cooptación por parte de Stalin y su legado. 

 

“El estalinismo severo estaba ocasionando gravísimos daños a las mismas 

disciplinas que podían hacer efectiva esta revolución organizativa. La vida 

académica generalizada fue paralizándose, disciplina a disciplina, a medida que 

pequeños Stalin se abrieron camino hasta la cumbre mediante la denuncia ritual 

ante los órganos de seguridad de sus rivales en todos los campos, fuera 

 
84 Marci Shore, The end of. Communism as a generational history: one thought on Czechoslovakia and Poland. 
En Contemporary European History, Vol. 18, No 3, Revisting 1989: causes, course, and consequences. 
Cambridge University Press. 2009, 305. 
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públicamente, fuera mediante cartas anónimas difamatorias, anonimki (un término 

tan generalizado como para merecer una entrada en el diccionario).”85  

 
Durante la existencia de Stalin la academia se ideologizó de manera explícita. Su legado de 

prácticas es un fenómeno que nos acompaña hasta nuestros días en distintos lugares del mundo. 

El caso de Hernando Llanos en la Universidad Libre de Colombia de 1959-1960 demuestra 

como la directiva, que estaba integrada en parte por el Partido Comunista Colombiano se 

resistía a la enseñanza de El Capital, sugiriendo una mejor apropiación de Marx a través de la 

interpretación oficial avalada por Stalin: los manuales de difusión soviéticos. El caso más 

famoso en la academia rusa es el de Trofim Lysenko, un burócrata amigo de Stalin que sepultó 

la genética moderna durante varios años. La academia estalinizada atenta directamente contra 

el pensamiento crítico.86 Las disidencias comunistas son las que asumen esta resistencia al 

interior de las universidades. En el caso colombiano la universidad de la década de 1950 se 

debatía entre la reacción conservadora laureanista y el proyecto liberal- socialista de la 

Universidad Libre.  Luego los disidentes no solo debían luchar contra la reacción burguesa, 

sino fundamentalmente contra el dogma estalinista, cuestión que aún hoy permea las 

discusiones de las izquierdas que buscan a perpetuidad una constante purga del movimiento. 

 

La permanencia de las prácticas estalinistas en las academias del siglo XXI puede considerarse 

uno de los factores de la tradición irradiada por el PCUS. Muchos académicos colombianos 

hicieron parte de los becarios del Partido para estudiar en la URSS, esta situación se proyectó 

por toda América Latina. 

 
“La Rusia soviética era más conocida por sus progresos en las ciencias 

fundamentales que en las aplicadas. Los peligros que surgieron tras la guerra para 

aquellos que trabajaban en las ciencias aplicadas llevaron a muchos de ellos a 

refugiarse en campos que no estuvieran sujetos a críticas estalinistas por parte de 

arribistas ambiciosos. Tales costumbres no se cambian con facilidad: quedan 

 
85 Haslam, 2016, 229. 
86 “En la URSS se inició un sistemático disciplinamiento de los intelectuales y artistas, que fueron obligados a 
someterse al dogma ideológico impuesto por el partido, que desde entonces contuvo fuertes rasgos de chovinismo 
cultural, sea mediante la imposición del realismo socialista o de la genética biológica de Trofim Lysenko” (Petra, 
Adriana. Intelectuales y cultura comunista. Itinerarios, problemas y debates en la Argentina de la Posguerra. 
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2017, 79) 
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demasiado engranadas en el tejido de la sociedad y se transmiten de generación 

en generación, al margen de las tribulaciones y los traumas de la sociedad”87. 

 
No solamente las ciencias aplicadas fueron objeto de la persecución estalinista sino también 

las ciencias sociales y humanas, pues había una depuración discursiva sobre la concepción del 

universo a la luz del materialismo dialéctico (DIAMAT). Es posible ver la historia del 

comunismo en Europa oriental como una historia generacional que se vio influenciada por 

distintos acontecimientos. Aquellos que vivieron la Segunda Guerra Mundial experimentaron 

la salvación a través de los comunistas soviéticos. En consecuencia, la ideología comunista era 

una cuestión de supervivencia ante el fascismo.   

 

El filósofo Karel Kosic (1926-2003) por ejemplo estuvo en un campo de concentración por 

sus convicciones comunistas, lo que implicó, con el fin de la guerra, su transformación en un 

militante entusiasta de la imposición del comunismo en Checoslovaquia. No obstante, poco a 

poco se convirtió en un disidente que apoyó en 1968 la Primavera de Praga lo que le ocasionó 

el aislamiento, el señalamiento, y su muerte pública hasta 1989. Estas prácticas fueron 

comunes dentro de los PC a nivel internacional.  

 
La expulsión de Yugoslavia de la Kominform (1948) desestabilizó toda la región porque 

desencadenó una nueva purga de Stalin. De esa situación surgió un nuevo enemigo: El 

sionismo. Rudolf Slansky (1901-1952) secretario general del partido comunista de 

Checoslovaquia fue juzgado por sionismo y ejecutado en 1952. Pronto, el comunismo 

estalinista pasó de ser el salvador del fascismo a convertirse en el nuevo horror de la población 

y sobre todo de los intelectuales. El problemático caso de los judíos comunistas fue una 

realidad que en Colombia no tiene equivalente, quienes no tuvieron que sufrir la arremetida de 

los extremos: Hitler y Stalin. Poco a poco se desmoronaba el ideal de la URSS como símbolo 

liberador de las garras del nazismo y el fascismo.  

 

Antonin Zapatocky (1884-1957) primer ministro y después presidente de Checoslovaquia 

intentó establecer el “socialismo humano”: Una reconciliación con los horrores estalinistas una 

 
87 Haslam, Vecinos Cercanos y distantes, 315. 
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superación del pasado a través de la humanización del régimen. No obstante, era controlado 

por Moscú y nunca se le permitió apartarse de los intereses de Stalin.  

 
 

Tabla 3. Disidentes intelectuales comunistas en Europa oriental. 
  
Intelectual Cronología Nacionalidad 
Milan Kundera (n.1929) Checoeslovaco 
Antonin Liehm (n.1924) Checoeslovaco 
Antonin Zapatocky (1884-1957) Checoeslovaco 
Béla Baláz (1884-1949) Húngaro-Alemán 
Anna Lesznai (1885-1966) Eslovaca 
Roman Jakobson 1896-1982 Ruso 
Georg Lukacs 1885-1971 Húngaro-judío 
Czeslaw Milosz 1911-2004 Polaco 
Lilia Brik 1891-1978 Rusa 
Osip Brik 1888-1945 Ruso 
Vladimir Mayakovsky 1893-1930 Ruso 
Szmul Zygielbojm  1895-1943 Polaco 
Milada Horakova  1901-1950 Checoeslovaca 
Jan Patocka  1907-1977 Checoeslovaco 
Vaclav Havel 1936-2011 Checoeslovaco 
Ladislav Hejdanek 1927 Checoeslovaco 
Jan Gross (1947)  Polaco 
Adam Michnik (1946) Polaco 
Henry Dasko (1947-2006) Polaco-judío 
Ludek Pachman 1924-2003 Checoeslovaco 
Leszek Kolakowski (1927-2009) Polaco 
Josef Skovercký (1924-2012) Checoeslovaco 
Pavel Kohout (n.1928) Checoeslovaco 
Jirí Grusa (1938-2011) Checoeslovaco 
Ivan Skala 1922-1997 Checoeslovaco 
Jaroslav Putik 1923-2013 Checoeslovaco 
Alexander Dubcek (1921-1992) Checoeslovaco 
Miroslav Kusy 1931-2019 Checoeslovaco 
Vaclav Benda  1946-1999 Checoeslovaco 
Milada Horakova  (1901-1950) Checoeslovaca 
Arnost Lusting  1926-2011 Checoeslovaco-judío 

 
Fuente: Elaborado con información suministrada de Marci Shore, 2009. The end of. 
Communism as a generational history: one thoughts on Czechoslovakia and Poland. En 
Contemporary European History, Vol. 18, No 3, Revisting 1989: causes, course and 
consequences. Cambridge University Press. 2009.  
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Los regímenes comunistas de Europa oriental fueron susceptibles a la crítica desde el principio. 

Ya en 1950, la mártir checa Milada Horakova (1901-1950), fue ahorcada por el régimen. En 

1968 la inmolación de Jan Palach causa un revuelo mundial y marca una escisión de la 

juventud con el comunismo. Después de la Primavera de Praga “En 1968 el marxismo como 

creencia fue depuesto por el comunismo como práctica. La llegada de los tanques soviéticos a 

Praga significa, paradójicamente, el fin del marxismo europeo”88, la era de los true believers 

había acabado. En Checoslovaquia los intelectuales elaboraron en enero de 1977 la llamada 

“Carta 77”, un manifiesto de inconformismo contra el régimen. El filósofo Jan Patocka (1907-

1977) participó en la elaboración del documento. “El viejo filósofo Jan Patocka, perseguido 

tanto por los nazis como por los estalinianos, nunca había pertenecido al partido comunista y 

gozaba de gran prestigio por su calidad moral”89. Murió en el interrogatorio policiaco como 

consecuencia de la Carta 77. La represión sobre el grupo de resistencia que se armó con el 

movimiento de Carta 77 se fortaleció pues hubo simpatía de la población: “Otra iniciativa que 

se pone en marcha es la universidad volante Jan Patocka, para permitir a jóvenes 

imposibilitados de asistir a la universidad oficial, por sus actividades políticas o por las de sus 

padres, proseguir los estudios. Las clases se dan en domicilios particulares, y crece 

rápidamente el número de profesores que ofrecen su colaboración.”90 Una consecuencia del 

crecimiento del movimiento disidente en Checoslovaquia fue el estallido de las tendencias en 

su interior. Este proceso típico de las izquierdas, en parte por esa actitud democrática a 

escuchar interpretaciones y apropiaciones del marxismo y de la praxis revolucionaria, tuvo 

como efecto el debilitamiento del movimiento. El partido comunista checoeslovaco ayudó a 

difundir estas tendencias tratando de implosionar al movimiento de Carta 77, que decía, estaba 

apoderado por extremistas trotskistas y maoístas. Son precisamente la circulación de estas 

representaciones de las disidencias en las publicaciones oficiales de los partidos comunistas 

 
88 Marci Shore. The end of. Communism as a generational history: one thoughts on Czechoslovakia and Poland. 
En Contemporary European History, Vol. 18, No 3, Revisting 1989: causes, course and consequences. 2009. 
Cambridge University Press. 
89 Fernando Claudin. La oposición en el Socialismo Real. Unión Soviética, Hungría, Checoslovaquia, Polonia: 
1953-1980, 276. 
90 Fernando Claudin. La oposición en el Socialismo Real. Unión Soviética, Hungría, Checoslovaquia, Polonia: 
1953-1980, 278. 
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las que ayudaron a crear las representaciones de las disidencias. Las publicaciones son una de 

las principales armas ideológicas para castigar a los desviados del discurso estalinista.  

 
 
 

Representación de los disidentes del PCC en el periódico del Partido Comunista 

Colombiano Voz de la democracia 1960-1963. 

 
 

Tabla 4. Disidencias/expulsiones del Partido Comunista 
 

Año  Disidencias y nuevas organizaciones 

1946  

• Se conforma el grupo “Movimiento reorgánico” por parte de algunos miembros del 
partido que son expulsados antes de la realización del V Congreso del partido en 

1946, acusados de “adoptar posiciones de extrema izquierda” en momentos de 
predominio del browderismo en la dirección del partido. En 1947 se reintegran al 

partido, lo cual es ratificado en el VI congreso realizado en 1949.  

1947  

• El grupo encabezado por Augusto Durán, que defiende las ideas browderistas se 
margina del V Congreso del partido en la discusión con quienes están a favor de 

restituir el nombre de Partido Comunista y reivindicar los planteamientos marxistas-
leninistas. Crean el grupo “Comunismo Obrero”, después de ser expulsados del 
partido con la aprobación de los asistentes al congreso para quienes el grupo es 

expresión del “revisionismo anti partido”. En 1949 una parte de sus miembros solicita 
el reingreso al partido y son aceptados.  

1960  
• Se constituye el Movimiento Acción Revolucionaria Colombiana (Arco) por parte 
de miembros del Partido Comunista, del cual son expulsados en 1961. En su unión 

con otros socialistas crean el Partido de la Revolución Socialista en 1963.  

1963  

• Miembros del PCC se separan de este y crean el Partido Comunista de Colombia 
Marxista-leninista (PCC M-L), de orientación maoísta, que sostiene inicialmente la 
idea de una guerra popular prolongada. En 1967 crean el grupo guerrillero Ejército 

Popular de Liberación.  

1971  
• Expulsión de algunos miembros de las juventudes comunistas acusados de apoyar 

acciones y grupos armados. Los expulsados se vinculan a las FARC y posteriormente 
crean el M-19.  

1974  • Expulsión de los miembros del Comité́ Ejecutivo Central, Gustavo Castro y Manlio 
Lafont, acusados de “sectarismo” y de atentar contra la unidad del partido.  

1982  
• Miembros del PCC son expulsados después de un proceso de enfrentamientos con la 

dirigencia central del partido. Crean el movimiento Rumbo Popular, en el Valle del 
Cauca.  
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Fuente: Javier Duque Daza. Comunistas. El Partido Comunista Colombiano en el post Frente 
Nacional. Medellín, Estudios Políticos, 41, julio-diciembre de 2012, 124-148.  
 
 
Después de analizar 1956, el año de clivaje antes de la aparición de lo que la historiografía 

denominó la Nueva Izquierda en Colombia, influenciada por la Revolución Cubana (1960), es 

necesario ver la representación que hizo el PCC con los disidentes que querían reinterpretar el 

discurso comunista alejados de la hegemonía de la URSS. La postura de Voz de democracia y 

Voz proletaria está asociada con un discurso estalinista radicalizado91, que principalmente 

busca la unidad, la crítica al revisionismo, la crítica al imperialismo y la prolongación y 

difusión del mito soviético entre sus lectores ¿Cómo fueron representados los disidentes del 

PCC en los periódicos oficales?  

 

La unidad del populismo de izquierda. 

 

En Colombia estos años tienen un contexto político particular enmarcado dentro del Frente 

Nacional (1958-1974). Se fraguaron las elecciones presidenciales en contra del candidato 

presidencial del Frente Nacional Alberto Lleras Camargo quien terminaría siendo presidente 

(1962-1966). El llamado a la unidad en contra de las élites es una postura clara a lo largo de 

este periodo. Es así cómo se hicieron constantes llamados a la “unidad popular” entre todos 

los sectores de la izquierda, de los sindicatos y con una facción radical del Partido Liberal 

denominado Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) (1959-1967) fundado por Álvaro 

Uribe Rueda y Alfonso López Michelsen, este último el candidato apoyado por el PCC.  

 

Desde luego, el MRL estaba conformado por la misma genealogía que ya había gobernado el 

país. En el discurso de izquierda era la misma clase social burguesa. En el discurso populista 

era la oligarquía. Sin embargo, el PCC oficialmente apoyó la candidatura de MRL y hacía un 

llamado constante a la unidad política en términos prácticos. Es posible pensar que un partido 

con un discurso estalinista no permitiría estas alianzas debido a una incompatibilidad con los 

 
91 Es decir, una versión más radical del discurso del estalinismo soviético, que, aun después de 1956 seguía 
profesando una fuerte convicción al modelo de Stalin. El estalinismo debía moderarse en lugares donde tenía el 
control del poder político. En lugares donde no era opción de poder podía mostrar su versión más radical. 
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objetivos radicales de la revolución del proletariado. Precisamente este es un aspecto del 

discurso estalinista: el pragmatismo político cambiante a través de alianzas, intrigas, cambios 

de bando, conspiraciones tal como se vio reflejado en los años de gobierno de Stalin.  

 

Figura 3. Editorial del apoyo del PCC al liberalismo de López 

 

 
Fuente: Voz de la Democracia. 12 de marzo de 1960. El secretario general del PCC apoyando 
un candidato de la élite colombiana. 
 
En esta coyuntura, el populismo de izquierda se convierte en la clave política para hacer una 

apertura desde el PCC. El populismo acepta una mayor cantidad de seguidores y radicaliza la 

sociedad en la contradicción oligarquía-pueblo. En este sentido no era un momento para luchar 

y perseguir a las disidencias comunistas. Más bien era la oportunidad para volver a captar la 

desbandada de finales de la década de 1950. En esto consistió la estrategia de este periodo y 

su reproducción a través del periódico oficial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Caricatura sobre la Unidad Sindical 
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Fuente: Voz de la Democracia 2-9 abril 1961 

 
 
 
Disidencias armadas: Antonio Larrota y el MOEC 
 
 
Dentro de la Unidad Popular apareció una fisura representada por la figura de Antonio Larrota 

y el Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino (MOEC 1959-1969). Larrota es un tipo de 

disidente que, según la historiografía, fundó la Nueva Izquierda días después de la Revolución 

Cubana el 7 de enero de 1960. Las características de este grupo disidente del PCC es que tiene 

la clara idea de la toma del poder a través de las armas. La apropiación que hace este grupo de 

la Revolución Cubana está encaminada a consolidar la revolución por esta vía, alejándose del 

PCC y la postura estática de su dirigencia en el periodo de la dictadura de Rojas Pinilla y ahora 

en la alianza elitista del Frente Nacional. La reacción del PCC frente a la muerte de Larrota 

fue de indignación en un primer momento. Es comprensible que, aunque fueran militantes que 

se salieron del discurso oficial, en el marco de una estrategia de unidad, se creará una 

solidaridad contra las élites que fueron el enemigo principal en este periodo.  Entonces a pesar 

de las diferencias era necesario aclarar la muerte de Larrota. 

 
 

Figura 5. Denuncia sobre la muerte de Larrota 
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Fuente: Voz de la democracia. Semana 15 -21 mayo de 1961 

 
 
Aunque esta era una oportunidad de oro para aleccionar a estos grupos disidentes. Y así fue. 

La sapiencia del secretario del partido tardó unas semanas para lanzar el juicio sobre las 

disidencias. 

 

Figura 6. Crítica sobre la muerte de Larrota 
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Fuente: Voz de la democracia. 22-28 mayo 1961 
 
 
En esta editorial Vieira se refiere a Larrota como “el malogrado estudiante” y al MOEC como 

a un “grupo de jóvenes inconformes e impacientes que se entusiasmaron con la revolución 

cubana”. El tono de superioridad y condescendencia es evidente, es él, con su experiencia, 

quien sabe cómo hacer una revolución: “la revolución que necesita el pueblo colombiano no 

será el producto de frases arrogantes y de aventuras descabelladas”. Vieira no tiene reservas 

para despacharse contra estos molestos disidentes que se salieron de su redil. También 

aprovecha para meter una argucia política en la que se quiere diferenciar de las formas armadas 

para conseguir la Revolución, señalando al MOEC de que “resolvieron darles la espalda a las 

formas legales del trabajo político y [decidieron] clandestinizarse”. De esta manera se 

desmarca de este tipo de actividades para conseguir el beneplácito de las élites liberales que se 

habían radicalizado en el MRL.  Finalmente, sepulta en tono sarcástico a esta disidencia que 

acusa al PCC de derechista, reformista y contrarrevolucionario, indicando que su aventura fue 

quijotesca. 

 

Los disidentes del MOEC fueron ejemplificados como un caso trágico al que estaban 

expuestos aquellos que dejarán las filas del PCC. Eran peligrosas las interpretaciones directas 

de la teoría y la práctica revolucionaria sin la tutela de las directivas. Hay una postura muy 

clara en contra de la lucha armada como forma de alcanzar la revolución. En esta época, las 

esperanzas estaban puestas en la unidad política. Vieira estaba por los 50 años de edad y sus 

comentarios van enfocados en una crítica a la inexperta juventud disidente. La muerte de 

Larrota es capitalizada por el periódico oficial y es el caso más claro de este periodo en el que 

atacan a las disidencias. Posteriormente las disidencias que tenían una vocación por la 

revolución a través de las armas fueron creciendo en una alianza entre autodefensas 

campesinas, bandoleros e intelectuales de izquierda que daría origen a las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia FARC en el año de 1964. Por eso es necesario distinguir estas 

jóvenes disidencias armadas de lo que posteriormente se convirtieron, fenómeno estudiado 

por la historiografía política de la violencia, la protesta social y los movimientos sociales en 

Colombia.   
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Disidencias Reaccionarias 

 

Otro tipo de disidentes comunistas son los que ven como opción las alianzas políticas con la 

élite gobernante para la transformación de la situación del país. Estos grupos son 

caracterizados por el PCC como oportunistas y reaccionarios. Al tener una visibilidad política 

en el PCC se mudan a otras esferas de la política en busca de poder y beneficios. Un ejemplo 

de este tipo de disidencia es la de Augusto Durán Ospino ex secretario del partido (1938-1947). 

 

Figura 7. Crítica al duranismo 

 

 

 
Fuente: Voz de la democracia 10-16 abril de 1961. 

 

El ataque contra Durán se hizo constante y sin ambigüedades. Vieira arrasó cada vez que le 

fue posible contra las posturas de su antiguo camarada. No podía haber dudas de quien era el 

verdadero timonel de la revolución comunista en Colombia y Durán y sus seguidores no podían 

cuestionar esa misión que tenía destinada Gilberto Vieira White. La disputa entre estos dos 

secretarios hizo que el discurso dominante del PCC transformara a Durán en la más 

abominable forma de disidencia. Era una disputa por las masas proletarias y campesinas, por 

el prestigio del detentador del poder y adalid de la Revolución. Esta situación permite 

diferenciar a las disidencias unas de otras. Lo que puede explicar porque era más importante 

perseguir y “denunciar” a unas disidencias en vez de a otras.   

 
Figura 8. Caricatura de Durán y Vieira 
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Fuente: Revista Semana. Tomado de Manrique Arango Carlos.  Apuntes para una historia del 
Partido Socialista Democrático de Colombia (1939-1949). En Desbordes, Revista de 
Investigaciones de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Unad. Volumen 4. 
Enero – Diciembre. 2013 
 
 
 
El ultraizquierdismo. 
 

En el año de 1963 se realizó el XXIX pleno del Comité Central del PCC, que trata varios temas 

coyunturales y publica sus conclusiones que son a su vez directrices que deben orientar el 

quehacer revolucionario de sus seguidores. El que es expuesto como el mayor peligro para la 

ideología comunista colombiana es el “ultra-izquierdismo”, una versión “dogmática y 

sectaria”, de la ideología comunista. Otra de sus características, según las directivas 

comunistas, es su espíritu aventurero y la fraseología radical que invita a la toma del poder por 

las armas. Además, se condenó “el terrorismo anárquico que malgasta energías en el juego 

estéril de los petardos en el que participan también sectores reaccionarios y se mezcla 

frecuentemente la provocación policiaca”. La estrategia del PCC era totalmente opuesta: se 

presentaba como una organización política con un activismo paciente. En este punto, Vieira y 

sus antiguos camaradas, los disidentes intelectuales (Llanos, Zuleta y Arrubla), de los que fue 

coordinador de célula, encuentran un aspecto en común para la época. El partido ya veía en 
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sus dirigidos la inconformidad que sienten las masas al saber que nada cambia, todo sigue 

igual: El estatismo del PCC que en 33 años de lucha no había logrado conseguir el poder con 

una dirigencia vista ahora como rancia, anticuada y estéril. Esta tendencia hizo que varios 

comunistas simpatizaran con la idea de formar una guerrilla que aspiraría al poder político a 

través de la disputa del monopolio de la violencia al Estado captado por las élites bipartidistas 

del Frente Nacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Los peligros del ultraizquierdismo 
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Fuente: Voz de la Democracia. Octubre 24 de 1963. El ultraizquierdismo. 29 pleno del 

Comité Central del PCC. 
 
La historia de los nexos entre el PCC y la guerrilla de las FARC se encuentra en gran parte de 

la historiografía de los llamados “violentólogos”92. Esta posee distintos matices sobre todo 

porque se conocen de negociaciones clandestinas entre el PCC y las autodefensas campesinas 

de Marulanda y compañía. En ese sentido, se estaría manejando un doble discurso a través del 

periódico oficial. El ketman del PCC que se mantenía como un partido político legal y por otro 

lado contemplaba ciertos contactos con las autodefensas campesinas.  

 
92 Este concepto hace referencia a intelectuales y académicos que han estudiado el conflicto armado colombiano 
desde el eje de la violencia. En un momento histórico concreto el presidente Virgilio Barco encarga en el año de 
1987 a un grupo de intelectuales estos estudios: Jaime Arocha, antropólogo; Álvaro Camacho, sociólogo; Darío 
Fajardo, antropólogo; Álvaro Guzmán, sociólogo; el general (r) Luis Alberto Andrade; Carlos Eduardo Jaramillo, 
sociólogo; Carlos Miguel Ortiz, filósofo; Santiago Peláez, ingeniero; y Eduardo Pizarro León Gómez, sociólogo, 
fueron los integrantes de la Comisión de Estudios sobre la Violencia. No obstante, el concepto se amplía al 
introducir otros estudiosos que no hicieron parte de este comité como el caso de Daniel Pécaut  
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En Colombia el año de 1959 representa un punto álgido de una desbandada de militantes 

comunistas que, influenciados por los acontecimientos de la década a nivel mundial (muerte 

de Stalin, XX Congreso del PCUS, Invasión a Hungría), se desencantan de un proyecto que 

simulaba una utopía pero que en realidad era otra cosa que trataban de entender. Sumado a 

esos acontecimientos mundiales, el dogmatismo de la dirigencia del partido sepultó las 

expectativas de estos disidentes y provocó una separación de jóvenes intelectuales que trataron 

de fundar su propio partido político, su propio movimiento y su propia interpretación del 

marxismo y del comunismo. De 1956 en adelante se configuran de manera gradual las 

disidencias. El PCC es caracterizado a este punto como fiel y subsidiario a las órdenes del 

PCUS. La representación de las disidencias son un síntoma de la pérdida de seguidores y de 

influencia que el PCC empezó a tener. Las disidencias mostraban una alternativa refrescante. 

Por un lado, la lucha armada hacía que la práctica tuviera el control sobre una teoría estalinista 

desgastada. La revolución cubana daba la razón a la lucha armada y a la práctica como aspecto 

esencial antes que la teoría y las sesudas reflexiones en los congresos comunistas. La lucha 

armada tenía una lógica más simple. Por otro lado, los disidentes intelectuales representaban 

un refrescante aire modernizador de teorías del marxismo europeo más actualizado, así como 

de reflexiones más profundas mediante la lectura directa de Marx. Representaban un ambiente 

intelectual que abarcaba la poesía, la cultura y el arte sacando el comunismo de las grises 

formas culturales del realismo soviético y de Nueva Fe. 

 

El revisionismo. 

 
El mundo comunista luchaba contra dos enemigos: el externo y el interno. La lucha contra el 

enemigo interno estaba caracterizada por el concepto del revisionismo al cual le dedicaban 

gran parte del discurso. “La revisión de la doctrina marxista leninista” implicaba un 

cuestionamiento a las formas de interpretación del marxismo dada por el PCUS. El periódico 

oficial del partido insiste en mostrar los peligros que puede traer la idea de que grupos 

disidentes cuestionan o revisen esa interpretación. El principal argumento es apelar a las 

falacias de la retórica y la lógica señalando que esta práctica puede llevar a la desunión y 

aparece como una oportunidad para que el imperialismo pueda derrocar el proyecto comunista.  
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El revisionismo en los países de Europa oriental era un problema de magnitudes mayores. 

Aunque el periódico en todo el año 1959 no dedica una sola página a pensar el problema de 

intelectuales disidentes perseguidos por el régimen comunista. La reivindicación del discurso 

marxista-leninista trata de ocultar a Stalin y el estalinismo. Cómo si tras su muerte todo el 

aparato que creó haya sido sepultado con él. La situación de Europa oriental, respecto al 

revisionismo, es particularmente preocupante para el periódico oficial del PCC. Esta situación 

puede ser interpretada como un afán por dar un parte de tranquilidad entre los lectores 

comunistas que se estaban viendo tentados por las disidencias del comunismo de la URSS. 

 

La posición unitaria era la solución contra la enfermedad del revisionismo y contra la 

dictadura. El gobierno (1953-1957) de Rojas Pinilla había sido reemplazado por el Frente 

Nacional (1958-1974), pero se sentía una tensión de medidas antidemocráticas que debían ser 

combatidas con la unidad.  

 
En este contexto, los disidentes intelectuales representaban un mayor peligro que los disidentes 

armados, detonaba el discurso oficial, amenazaban la autoridad sobre la representación del 

marxismo, infundían la duda y el pensamiento crítico en los militantes del partido, 

demostraban las equivocaciones del partido (y esto es del PCUS y sus manuales), en pocas 

palabras se apropiaban de la teoría marxista. Esto conllevó a la ridiculización y menosprecio 

por el partido pues su autoridad sobre la teoría fue socavada. 

 
 
 
Idealización de la situación de Europa oriental y la URSS. 
 
 
El periódico del PCC funcionaba como un órgano de propaganda del discurso soviético, siendo 

evidente el fanatismo y la ausencia del pensamiento crítico. Estos elementos fueron centrales 

para la disidencia que para poder pensar tenían que escapar a este discurso. El periódico ignora 

todos los acontecimientos históricos de la resistencia al régimen soviético en Europa oriental. 

Puede ser que la dirigencia del PCC también. Toda la información que venía de la URSS estaba 

filtrada por el PCC, bajo la dirección de Gilberto Viera White. La interpretación de Gilberto 

sobre el discurso soviético era la interpretación del partido y la línea a seguir. Así como se 
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desarrolló una idealización frente a lo soviético también hay un culto a la personalidad del 

secretario del partido. Usualmente se ven las interpretaciones de Viera sobre distintos temas 

al convertirse en la palabra más autorizada para dar claramente las indicaciones que venían de 

Moscú.  

 

Figura 10. Publicidad sobre la superioridad soviética 

 

 

 
Fuente: Periódico Voz de la Democracia.  5 de noviembre de 1959. 
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Figura 11. Publicidad sobre el éxito económico en la URSS 

 

 
Fuente: Periódico Voz de la Democracia.  5 de noviembre 

 
 

Esa idealización sobre lo soviético se reflejó en un intenso deseo por importar y consumir 

mercancías soviéticas, de mejor calidad y tecnología que otras mercancías. Los soviéticos 

habían conquistado el cosmos en 1961, de ahí que había una superioridad intrínseca de todo lo 

soviético. La URSS “era el espejo de nuestro propio porvenir”.  

 
 
Los pecados de un disidente: Antonio Pinzón alias Mauricio Torres. 
 
 

Para la época el grupo de disidentes era bastante amplio. Para algunos historiadores el primer 

grupo disidente fue el MOEC 7 de enero, sobre el que la historiografía se ha ocupado en la 

última década. La diferencia entre los disidentes analizados en esta investigación y los 

disidentes del MOEC es que estos entraron a formar directamente un grupo guerrillero. 

Posición que para los disidentes intelectuales no estaba muy clara. En 1959 Antonio Pinzón 

escribe un artículo que desata la furia del PCC: 
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“…. yo escribí un libro en medio de mis deberes como piloto de AVIANCA, La 

Naturaleza de la Revolución Colombiana. Cuando sale el libro soy clasificado por el 

PCC como antipartido, como un pequeño burgués que ataca el partido, pero yo no 

ataqué al partido en su conjunto sino a la dirección autoritaria, dogmática y sectaria 

del partido. Entonces sacan una expulsión mía en la primera página de Vanguardia– 

el periódico del partido– a todas las columnas señalando que soy un elemento nocivo 

para el partido y entonces me sacan junto con Yolanda, eso fue en 1959…”93  

 

Figura 12. Los límites entre el revisionismo y el anticomunismo 

 

 

 
Fuente: Álvaro Vásquez. Periódico Voz de la Democracia. 22 de agosto de 1959 

 
 

 
93 Entrevista a Antonio Pinzón. En: Ricardo Franco Mendoza. El MOEC 7 de enero, origen de la guerrilla 
revolucionaria en Colombia. Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de 
Historia Bogotá D.C. julio 30 de 2012, 102. 
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La desbandada de militantes comunistas tenía amenazada la unión y sobre todo la jerarquía del 

PCC en la izquierda colombiana. La resistencia que se evidenciaba contra nuevas o 

interpretaciones alternativas de la revolución eran francamente inaceptables.  El partido 

reaccionó de manera vehemente contra cualquier tipo de disidentes. Torres fue señalado de 

plagio, los capítulos II y IV son los estudios publicados previamente en una revista del partido  

Documentos Políticos. Lo único que tiene este libro de interesante es precisamente esos 

capítulos, según Álvaro Vásquez, directivo comunista encargado del aleccionamiento al 

disidente. 

 

El lenguaje era característico: pretencioso, renegados del movimiento revolucionario, de 

orientación pequeñoburguesa izquierdista, ultra revolucionarios. El análisis de la retórica 

evidencia el uso de argumentos ad hominem para orientar la atención a los disidentes y no a 

sus argumentos. Era la posición de no querer escuchar al disidente pues la verdad de la clase 

trabajadora y su partido era axiomática. Por eso desde la experiencia de los jefes comunistas 

partía esa autoridad contra los “charlatanes dogmáticos que jamás han participado en una lucha 

revolucionaria”94.   

 

Se utiliza a la clase trabajadora como ese gran significante que está siendo traicionado y 

afectado por la empresa disidente. En consecuencia, eran ideólogos de los patrones, de la 

burguesía, de las élites: “buen servicio le presta Torres a los enemigos de los trabajadores”. 

Acusar a los disidentes era importante para poder evitar la desbandada de más seguidores de 

estos movimientos. La posición de clase también era un asunto que en estas discusiones se 

sacaba a relucir. Si los disidentes eran pequeños propietarios o tenían ingresos, inmediatamente 

eran expuestos como de otra clase social que tenía en ciernes un proyecto político para 

aniquilar la clase obrera: “o sea que todo ese izquierdismo verbal no es sino la cortina de humo 

para esconder su verdadera esencia derechista y aburguesada que odia la orientación propia y 

revolucionaria de la clase obrera y de su partido ”95 

 
 
 

 
94 Álvaro Vásquez. Del revisionismo al anticomunismo. Periódico Voz de la Democracia. 22 de agosto de 1959. 
95 Álvaro Vásquez. Del revisionismo al anticomunismo. Periódico Voz de la Democracia. 22 de agosto de 1959. 
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Eclecticismo de la ortodoxia comunista colombiana  
 
 
Desde el siglo XIX, la Iglesia colombiana estuvo politizada; operaba como un órgano político 

que llegaba a las poblaciones más alejadas en favor de uno u otro partido político.  Se inclinó 

más del lado del partido conservador debido a que dentro de las distintas corrientes del partido 

liberal en el siglo XIX se encontraba el radicalismo filosófico de Jeremy Bentham. Además, 

la idea de los radicales liberales fue quitar de la joven República el monopolio de la educación 

pública a la iglesia para construir un Estado secular. Por esos antecedentes, y aunque había 

sacerdotes inclinados al liberalismo, el discurso oficial estaba del lado de los conservadores. 

Después de una larga hegemonía conservadora que venía desde el siglo XIX, se inician una 

serie de reformas liberales a partir de 1930 que tocan los intereses de la iglesia católica en la 

educación.  

 

1948 fue el año del acontecimiento que hace desencadenar los antecedentes de la iglesia con 

los liberales. Debido a la ola de violencia producida por el asesinato de Gaitán que continuó 

de manera intensificada, por lo menos por un lustro, la iglesia católica echa la culpa a los 

liberales en múltiples sentidos: Primero por desestructurar la moral católica en la educación 

religiosa y segundo por aliarse con los comunistas que tenían el país en una situación de 

violencia. El discurso de la alianza liberal-comunista fue una capitalización de la élite 

conservadora, que salido de control por la escalada de muertes, termina en un acercamiento 

paulatino entre las élites liberales y conservadoras que como producto consolidan el Frente 

Nacional (1958-1974). 

 

 

“Para alguno prelados, el país se encontraba frente a una alianza liberal-comunista 

a la que se debía combatir sin dilación; otros, por su parte, condenaron solamente 

a los “nueveabrileños” o a los comunistas, pero no a todos los liberales; mientras 

que hubo una excepción representada  por el obispo de Manizales, Luis Concha 
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Córdoba , quien planteó que el problema no era solamente el comunismo , sino el 

uso de la violencia para lograr objetivos políticos”96  

 

El radicalismo ultraconservador católico llamaba a la muerte, convocaba desde el púlpito a 

matar liberales y comunistas, preparaban a los creyentes para una cruzada: “Desde una postura 

más radical, un obispo como el de Garzón (Huila), Gerardo Martínez Madrigal, prohibió a sus 

feligreses la lectura de periódicos liberales como El Tiempo o Jornada, e indicó que para las 

elecciones se enfrentaba el bien contra el mal”97.  

 

Aunque había dentro de la iglesia una corriente progresista el discurso oficial era otro. 

Interpretaciones más progresistas de la doctrina católica fueron gestándose y mediando en ese 

conflicto que tiene las proporciones de guerra civil98. Así, el sacerdote jesuita Rafael García 

Herreros (1909-1992) tuvo un papel importante en la mediación de las relaciones 

internacionales entre la URSS y Colombia. La iglesia católica medió en este tipo de relaciones 

para el año de 1959. Los comunistas del PCC veían esta mediación con esperanza. Es 

importante destacar que para este año se tenía un sentido pragmático de una posible alianza 

democrática con otros sectores que permitieran la aceptación del PCC dentro de la política 

colombiana. Las nuevas tendencias dentro del catolicismo trataron de romper con las 

concepciones radicales antiliberales y anticomunistas que eran la continuidad de un discurso 

ultra conservador del siglo XIX. 

  

 

 

 

 

 

 
96 Andrés Felipe Manosalva Correa. La jerarquía de la iglesia católica y la violencia 1945-1964. En José David 
Cortes, Editor académico.  Historia de la Religión en Colombia. 1510-2021. Bogotá: Editorial Universidad del 
Rosario, 2022, 277. 
97 Andrés Felipe Manosalva Correa. La jerarquía de la iglesia católica y la violencia 1945-1964. En José David 
Cortes, Editor académico.  Historia de la Religión en Colombia. 1510-2021. Bogotá: Editorial Universidad del 
Rosario, 2022, 278. 
98 Para un estudio de las cifras sobre la violencia ver: Paul H. Oquist. Violencia, conflicto y política en Colombia. 
Bogotá: Instituto de Estudios Colombianos, 1978. 
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Figura 13. Relaciones de la URSS y la iglesia católica 

 

 
 

 
Fuente: Periódico Voz de la Democracia.  6 de junio de 1959 
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Figura 14. Diplomacia entre la iglesia católica y la URSS 

 

 
Fuente: Periódico Voz de la Democracia.  12 de noviembre de 1959 

 
 
 
 

El antiliberalismo iba desapareciendo poco a poco. Así el enemigo común dejan de ser los 

liberales para consolidar a los comunistas como la nueva amenaza del orden social: “Con la 

revolución cubana de 1959 , el discurso anticomunista volvió a promulgarse desde la jerarquía, 

que asumió que era latente la posibilidad de que en Colombia ocurriera lo mismo que en aquel 

país caribeño.”99 Dentro de la iglesia la doctrina del amor a los pobres va tomando fuerza junto 

con otras corrientes de pensamiento escolástico como la teología de la liberación. Sin embargo, 

las tensiones en su interior fueron también un producto de la época, de la Guerra Fría. Por eso 

toda corriente progresista dentro de la religión dominante era promocionada por el PCC con 

la esperanza de tener una mayor aceptación política.  

 
 

99 Andrés Felipe Manosalva Correa. La jerarquía de la iglesia católica y la violencia 1945-1964. En José David 
Cortes, Editor académico.  Historia de la Religión en Colombia. 1510-2021. Bogotá: Editorial Universidad del 
Rosario, 2022, 282 
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Una interesante apreciación de un general de la dictadura de Rojas Pinilla: comunistas y 

conservadores “laureanistas” hacían parte de una alianza creada para derrocar a Rojas en los 

acontecimientos que dieron origen al “Día del estudiante” en 1954. Las declaraciones del 

General Duarte Blum  muestran las distintas posiciones y alianzas que suponían una dinámica 

política como la que ha presentado Colombia en el siglo XX: “esas gentes saboteadoras, 

comunistas y laureanistas, que trabajan en la sombra para lograr el derrumbamiento del 

Gobierno, utilizaron a los estudiantes como carnada para dar cumplimiento a sus oscuros 

propósitos…”100 El periódico está conmemorando este día con la cita de este general. En este 

año de 1959 tiene una clara intención de hacer sentir el movimiento comunista colombiano 

como un movimiento democrático que tiene diálogos y conexiones con las dos distintas 

corrientes políticas colombianas: el liberalismo y el conservadurismo.  

 
 
La visita oficial del equipo Spartak de Moscú y su enfrentamiento contra el equipo de fútbol 

Millonarios FC también tenía una connotación importante para el periódico. Este evento deja 

ver que de todas formas si había unas gestiones del Estado Colombiano y de algunos sectores 

privados por crear lazos con la URSS al finalizar la década de 1950. No se puede pensar que 

la Guerra Fría había puesto a Colombia en el extremo de perder todo contacto con el mundo 

del socialismo real. Todo contacto con cualquiera forma económica, política, social o cultural 

soviética era celebrado y promocionado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
100 Periódico Voz de la Democracia. 13 de junio de 1959 
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Figura 15. Amistad deportiva entre Colombia y la URSS 

 

 
Fuente: Periódico Voz de la Democracia.  10 de diciembre de 1959 juega el Spartak de 

Moscú contra Millonarios en el Campin. 
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Cultura comunista en Voz  
 
 
En el periódico del PCC se recomiendan las lecturas para los comunistas101. Se destaca una 

invitación a las lecturas de Lenin. Una estrategia del estalinismo fue la captura del discurso 

leninista. Su lectura entre los militantes comunistas en general hasta en la actualidad persiste.  

 

Figura 15. Amistad deportiva entre Colombia y la URSS 

 
 

 
Fuente: Periódico Voz de la Democracia.10 de mayo de 1959 

 
El Marx que leían los militantes del partido comunista era el Marx de El Manifiesto.  Por eso, 

muchos de ellos en entrevistas recopiladas por investigadores, relatan que efectivamente hubo 

un acercamiento y promoción de Marx desde el Partido Comunista Colombiano. Algunas ideas 

de la economía política de Marx, que buscaba un mayor impacto en las masas comunistas 

fueron los textos de: Salario precio y ganancia y Trabajo asalariado y Capital. Precisamente 

las lecturas más divulgadoras de Marx permitían un mayor número de lectores y permitían al 

partido el control de la narrativa marxista. Estas eran las lecturas recomendadas en el periódico 

para el público en general. La formación de militantes se basó en los manuales soviéticos y en 

los análisis e interpretaciones de los documentos oficiales del PCUS.  

 
 
 

 
101 Una caracterización de los Manuales Soviéticos recomendados por el PCC se hizo en: Juan Pablo Díaz 
Rodríguez. Los orígenes intelectuales de Hernando Llanos Ortiz y su lectura de El Capital de Marx. Bogotá : 
Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Historia; Centro Editorial, 
Facultad de Ciencias Humanas, 2023. (Libro en Prensa). 
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Figura 16. Lecturas recomendadas para la clase trabajadora  

 

 
Fuente: Periódico Voz de la Democracia. Mayo 30 de 1959. 

 
Hay una corriente en la literatura promocionada que tiene que ver con la lucha contra el 

“imperialismo yanqui”, una corriente que se ve reforzada posteriormente con la revolución 

cubana. Una mirada que busca la identidad latinoamericana y la oposición al país hegemónico 

de la región, en este caso Estados Unidos.  
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Figura 17. Lecturas sobre el antiimperialismo  

 

 
Fuente: Periódico Voz de la Democracia.  10 de mayo de 1959 
 
 

En la literatura todavía sigue siendo recomendado Stalin y persiste la lectura de los Manuales 

soviéticos. De ninguna manera aparecen los disidentes intelectuales del mundo con sus 

publicaciones, no aparecen otras miradas y análisis del marxismo, nada que se considere 

alejado del canon soviético. El XX congreso de 1956 declaró de manera formal una separación 

o superación de Stalin y el estalinismo pero en la práctica el discurso había permeado la 

organización comunista colombiana y del PCUS.  
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Figura 18. Publicidad de los libros de Ediciones Suramericana  

 

 
Fuente: Periódico Voz de la Democracia 11 de julio de 1959 

 
 

Figura 19. Colección ilustrada de lecturas infantiles  

 
 
 

 
Fuente: Periódico Voz de la Democracia. 17 de octubre 1959 

 
 
Otro tanto acontece con la invitación a las lecturas infantiles soviéticas y chinas. Un proyecto 

cultural para acercar la cultura colombiana al conocimiento de los países socialistas. La 
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formación de “pequeños camaradas” fue un proceso que se institucionalizó en la URSS. Desde 

la infancia la conciencia revolucionaria y la educación [adoctrinamiento] de las masas tienen 

un papel fundamental en la consolidación de un proyecto comunista. Se trata de la construcción 

ideológica de una joven generación preparada para el futuro comunista.102  

 

Figura 20. Publicidad de la Revista del PCUS  

 

 
 

 
Fuente: Voz de la Democracia sábado 9 de mayo de 1959 

 
 

Una de las consecuencias del XX congreso fue la creación en 1958 de la revista Problemas de 

la paz y el socialismo que tenía un carácter teórico y que serviría de centro de debate de los 

comunistas en el mundo. Nació como respuesta de las fuerzas conservadoras de la URSS a la 

liberación relativa que tuvo lugar en el Bloque del Este después de la muerte de Stalin y ante 

todo ante la severa crítica de Nikita Jrushchov en el XX Congreso del PCUS”103.  Uno de los 

 
102 La investigación pionera sobre las infancias comunistas la realizado la investigadora Kirschenbaum en: Lisa 
A. Kirschenbaum, Small Comrades: Revolutionizing Childhood in Soviet Russia, 1917–1932. New York and 
London: Routledge Falmer, 2001.  
103 Michael Zourek. La revista internacional (Problemas de la paz y del socialismo) y América Latina en los años 
1958–1968. En Ibero-americana pragensia – supplementum 40/2015 – pp. 101–125, 101.  
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temas principales fue el ataque contra Tito en Yugoslavia. Voz de la democracia reproduce 

esas diatribas contra el Tititsmo. 

 

“Además de continuar en esta tradición, la fundación de la revista fue una parte 

importante del tan llamado “giro conservador”, cuya presencia se nota en la 

declaración final de la conferencia. Al lado de la formulación de que la tarea 

primordial era “luchar contra las corrientes oportunistas en el movimiento obrero 

y comunista”, fue subrayado que los presentes partidos comunistas no consideran 

como un peligro principal el “dogmatismo”, sino el “revisionismo” y por eso hay 

que luchar contra varias “desviaciones” dentro de los partidos comunistas y del 

movimiento obrero.”104 

 

Varios representantes del PCC fueron miembros del consejo de redacción que pretendió 

ser democrático e incluyó a varios miembros de los partidos comunistas de América 

Latina que tuvieron la oportunidad de vivir en Europa oriental. Sin embargo, el control 

ortodoxo por parte del PCUS limitó sus propias posturas: “Los miembros de la revista 

tenían prohibido expresar sus críticas hacia la postura soviética y los que no estaban de 

acuerdo debían retirarse de Checoslovaquia”105. En este sentido, era prohibido 

solidarizarse con el movimiento de la Primavera de Praga.  

 

En la década que va de 1958 a 1968 Álvaro Delgado y Gilberto Vieira publicaron allí 

cinco artículos cada uno. Estos personajes representaron la versión más ortodoxa del 

estalinismo. Persiguieron esas “desviaciones” de los militantes comunistas produciendo 

y reproduciendo la línea editorial de la Revista.  

 

 

 

 

 
104 Michael Zourek. La revista internacional (Problemas de la paz y del socialismo) y América Latina en los años 
1958–1968. En Ibero-americana pragensia – supplementum 40/2015 – pp. 101–125, 101. 
105 Michael Zourek. La revista internacional (Problemas de la paz y del socialismo) y América Latina en los años 
1958–1968. En Ibero-americana pragensia – supplementum 40/2015 – pp. 101–125, 115. 
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Figura 21. Publicidad de la Revista Documentos Políticos del PCC  

 

 
Fuente: Periódico Voz de la Democracia.  17 de octubre 1959 

 

La revista Documentos Políticos publicada de 1956-1984 también era auspiciada, esta se había 

fundado primero que el periódico Voz de la Democracia y eran los dos pilares de la oficialidad 

comunista colombiana.106 

Figura 22. Publicidad de Radio Praga  

 

 
Fuente: Periódico Voz de la Democracia.   22 de octubre de 1959 

 

 
106 Guerrero, L y Cifuentes  J. A. (2016). Prensa alternativa e izquierda: el caso de la revista Documentos Políticos 
en el periodo final de La Violencia. Revista Controversia, (207), 291-308. 
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Finalmente publicitaron la emisora Radio Praga que para el caso colombiano se convirtió en 

la emisora más importante que traía las noticias de lo que estaba pasando en la URSS y en 

Europa oriental. La historiografía colombiana no cuenta con un trabajo sobre esta emisora, 

pero la impronta cultural que dejó en los oyentes colombianos es memorable pues fue la forma 

principal de conocer esa cultura. 

 
“El objetivo principal de Radio Praga era “desmentir las falsedades y calumnias 

que se decían de la Checoslovaquia socialista y atraer a los oyentes a la ideología 

socialista”. Además, la Radiodifusión Checoslovaca, puesta bajo la dirección del 

Comité Central del Partido Comunista, apoyaba la creación de clubes de oyentes 

de Radio Praga en el exterior. El primero de todos surgió en Cuba en 1960 y en 

las siguientes dos décadas aparecieron más de 600 de estos clubes, principalmente 

en África. En América Latina se fundaron clubes, además de Cuba, en Colombia, 

Chile y Brasil. Las actividades de Radio Praga documentan también el dato de que 

anualmente enviaban al exterior por aquel entonces más de 200.000 sobres y 

paquetes con material propagandístico.”107 

 
 
La estrategia de Radio Praga logró, de manera diplomática, garantizar la circulación de la 

ideología que fue de las misiones más importantes de la política exterior del comunismo del 

PCUS y sus partidos satélites.  

 
La agenda informativa de 1959 del periódico Voz de la Democracia se integraba por: la 

propaganda del comunismo internacional, el llamado a la unidad de fuerzas políticas y la lucha 

contra el revisionismo y el imperialismo. El culto a la personalidad de Gilberto Vieira es una 

constante de las publicaciones. Hereda todas características de un liderazgo absoluto y por el 

cual debía pasar las orientaciones centrales que dirigían la vida del partido y sus militantes. En 

contraste, existe un bajo perfil de los miembros del PCC, de otros camaradas de la dirección y 

de una base que hacía operaciones de tipo clandestina. Aunque hay publicidad de las obras de 

Stalin no hay una mención o análisis más allá. En la parte consciente era necesaria una 

 
107 Michael Zourek. La política cultural de Checoslovaquia en América Latina durante la Guerra Fría: el caso de 
Uruguay En Revista de Historia Iberoamericana. ISSN: 1989-2616 . Semestral.  Año 2016.  Vol. 9. Núm. 2  
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separación, pero en la parte inconsciente eran más estalinistas que nunca. Finalmente, la unidad 

a través del Frente Democrático destacando a personajes como Luis Emiro Valencia y Gerardo 

Molina son una característica importante de la necesidad que tenía el PCC de fortalecerse en 

un espectro político más amplio. Es evidente la tensión entre la apertura y el dogmatismo. 

 

Frente a los disidentes intelectuales las publicaciones no hacen mención directa. Se hace 

alusión a algunos disidentes de lo que posteriormente sería el MOEC 7 de enero. Los disidentes 

hacían parte del movimiento revisionista que tenía como reflejo internacional a Tito. Tampoco 

son mencionadas las disidencias intelectuales de los países de Europa oriental ni sus críticas a 

la interpretación soviética del marxismo. 

 

La comparación de las disidencias entre Colombia y Europa oriental guardan unas 

generalidades abstractas como: La pérdida de la fe, el fin del dogma, el delirio mesiánico de 

la salvación comunista, el culto a los líderes, la creación de símbolos y mártires, la oposición 

al fascismo. También guarda relación en algunas prácticas de resistencia. En cuanto al contexto 

la oposición de los intelectuales es totalmente diferente. En Europa se oponen al comunismo 

en el poder. En Colombia las disidencias son frente a un partido que no ocupa la posición de 

poder. Otra cosa es la oposición de los intelectuales disidentes colombianos al poder político 

ejercido por gobiernos democráticos de derecha enmarcados en el bipartidismo. Una 

característica particular de esta comparación es que la temporalidad y los hitos alrededor de 

las disidencias coinciden solamente en 1956 con el XX Congreso. La recepción de otros 

eventos tales como: La invasión a Hungría (1956) o la Primavera de Praga (1968) no tienen la 

misma connotación. Otros eventos como la Segunda Guerra Mundial tienen algún impacto, 

pero no es el mismo. Así mismo la revolución cubana (1960) careció de una recepción 

relevante en Europa oriental. En este sentido la matriz para poder realizar la comparación entre 

estas dos realidades es la ideología comunista y el discurso comunista. Para poder ver cómo 

opera el discurso es necesario ver su materialidad. Las relaciones económicas entre Colombia 

y la URSS muestran estas dinámicas de la circulación de la ideología en el periodo de la Guerra 

Fría.  

 
 

 



89 
 

Capítulo 2.  

IDEOLOGÍA Y POLÍTICA EN LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE 

COLOMBIA Y LA URSS (1948-1989) 

 

La materialidad de las mercancías es un medio en el que también circulan las ideologías, 

manteniendo así los canales de comunicación abiertos para el relacionamiento entre seres 

humanos. El lenguaje común entre compradores y vendedores es el del negocio mismo, el 

lenguaje del intercambio entre dinero y mercancías. La economía política clásica ha 

identificado estas relaciones materiales. Sin embargo, el intercambio de mercancías también 

contiene relaciones que no son perceptibles a simple vista. Poco a poco al valor económico se 

le suma el valor simbólico108 que toma protagonismo en el siglo XX109. Además del consumo 

de la materialidad de la mercancía existe el consumo de su valor simbólico, de su marca, 

teniendo poco en cuenta su valor de uso y su valor de cambio, como pasa con el consumo de 

marcas de lujo. En las mercancías circulan fuertes mensajes ideológicos, la publicidad en el 

siglo XX se ha encargado de esos aspectos que constituyen un eje para la creación de opinión 

pública110. Las mercancías no son productos neutrales del trabajo humano. En años recientes, 

en varias campañas progresistas en favor del movimiento LGTBIQ+111, la ideología del 

movimiento circula en productos de consumo masivo como el café, como en el caso de 

Starbucks. En las marcas de automóviles se ve cierta disputa nacionalista. Los estadounidenses 

son representados por el Ford, los franceses con el Renault, el pueblo alemán con el 

Volkswagen y los soviéticos con el Lada Niva.112 La Guerra Fría fue un escenario propicio 

para mostrar la superioridad de una u otra mercancía y para diferenciar consumidores de uno 

 
108 Sobre el concepto de valor simbólico para el análisis de la industria cultural en el siglo XX es necesario ver: 
Jean Baudrillard. La sociedad de consumo: su mitos, sus estructuras. Madrid: siglo XXI editores, 2009.  
109 Naomi Klein, No Logo: El poder de las marcas. Barcelona: Editorial Planeta, 2011, 10.  
110 Un trabajo fundante en el análisis de la opinión pública y la propaganda es el de Elisabeth Noelle Neumann. 
La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social. Madrid: Paidós Ibérica, 2010.   
111 El caso de las nuevas reivindicaciones sociales como la LGTBIQ+, evidencia la creación de líneas de fuga 
aparentes: por eso es necesario un análisis crítico de las que en apariencia son nuevas líneas de fuga que son en 
realidad un disfraz de las mismas líneas narrativas estructurantes del capitalismo. Es decir, la ideología se 
disfraza en novedades que son una nueva forma de presentación de la misma ideología. La reinvención de la 
ideología se da a través de la captura de nuevas narrativas de sujetos sociales emergentes. 
112 Para el caso colombiano el primer carro de manufactura nacional fue el Renault 4, aunque de origen francés 
fue tomado como un icono por la publicidad de la época. German Díaz Briñez fue publicista del Grupo Sancho y 
responsable de esa propaganda presentándolo como “El carro de los colombianos, tu amigo fiel”. Entrevista a 
German Díaz Briñez. Archivo personal de Juan Pablo Díaz Rodríguez. Bogotá,  abril 17 de 2019.  
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u otro bando. Por eso con las mercancías no solamente estaban circulando valores, sino 

también ideología.   

 

Existen intercambios que no obedecen a la sola lógica de la racionalidad económica, por lo 

menos a la fórmula de tener una balanza comercial positiva. Es posible aceptar una balanza 

comercial negativa siempre y cuando se permita la circulación de algunas mercancías que 

mantienen circulado la ideología. Uno de los reclamos más fuertes en la prensa oficial del PCC 

fue precisamente la necesidad del comercio exterior con la URSS por considerar superior su 

tecnología.  A su vez, las élites colombianas entendían que por este comercio se podría entrar 

el fantasma del comunismo. Este capítulo muestra el análisis de las relaciones comerciales 

entre Colombia y la URSS entre 1948 y 1989.  

 

Existen dos periodos de las relaciones de Colombia y la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS) en la segunda mitad del siglo XX. El primero es un periodo de suspensión 

de relaciones oficiales (1948-1967) y en contraste, el segundo es un periodo de liberalización 

económica (1968-1991).  

 

Durante gran parte del siglo XX, la política fiscal colombiana dependió de los aranceles de las 

exportaciones e importaciones. Este ingreso se dio en medio del proteccionismo, la 

industrialización por sustitución de importaciones o, según el concepto de José Antonio 

Ocampo, la industrialización dirigida por el Estado: políticas económicas que estuvieron 

mediadas por razones políticas e ideológicas, y no solo por una racionalidad económica. 

 

En el marco de la estrategia de equilibrio de poder, en el inicio de la Guerra Fría, Estados 

Unidos implementó bajo la administración de Harry Truman (1945-1953) la táctica de 

contención limitada en la que trataba de evitar el control económico y político de la URSS en 

el mundo. La administración de Dwight Eisenhower (1953-1961) continuó e intensificó estas 

políticas exteriores evitando que los países aliados establecieran relaciones económicas con 

los países comunistas.  Poco se sabe de las relaciones económicas de Colombia con estos países 

del llamado bloque soviético. La historiografía económica y de las relaciones internacionales 

de Colombia hace énfasis en aspectos políticos generales. En este sentido, el periodo de la 
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Guerra Fría supone un congelamiento de las relaciones económicas entre Colombia y los 

países del mundo comunista debido a que Colombia se encontraba subordinada a los 

compromisos adquiridos con Estados Unidos. No obstante, las lógicas del antagonismo entre 

bloques son mucho más complejas y existieron relaciones económicas que se escapaban a los 

discursos oficiales de los países capitalistas. Este capítulo pretende hacer una reconstrucción 

de estas relaciones económicas a través de fuentes primarias para visibilizar las dinámicas 

económicas que tuvieron lugar en este periodo. A raíz del acontecimiento del asesinato de 

Jorge Eliécer Gaitán en el año 1948, el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez decide 

suspender las relaciones con las URSS reanudándose hasta 1967 de manera oficial. Es posible 

indagar por un primer periodo de estas relaciones 1948-1967. Empero, las relaciones se 

encuentran en la lógica de una Guerra Fría. Aunque el Estado colombiano se encontraba 

inmerso dentro de las relaciones diplomáticas de la Guerra Fría, representando los intereses de 

sus aliados, las relaciones con los países comunistas se dinamizan a través del sector privado. 

En los años más difíciles, la Federación Nacional de Cafeteros mantuvo abierta la relación con 

estos países. La autonomía del sector privado frente al Estado permitió mantener los canales 

comerciales abiertos.  

 

 

Radicalización anticomunista en la política exterior colombiana. 

 

La política exterior de Truman estaba enfocada en limitar el poder expansivo de la URSS en 

el mundo, lo cual, en la inmediata posguerra, fue particularmente sensible en Grecia y Turquía. 

En marzo de 1947 se aprueba la doctrina Truman, que contenía la estrategia del 

Containment113, en la que los gobiernos latinoamericanos deberían neutralizar el comunismo 

en su interior. Oficialmente los militantes comunistas entraron en una órbita de la 

clandestinidad y la ilegalidad paulatinamente: “La secuencia del proceso de ilegalización de 

los partidos comunistas: mayo de 1947 Brasil, abril de 1948 Chile, julio de 1948 Costa Rica, 

1953 Colombia y Cuba.”114 No obstante, el cierre del comercio con la URSS en Colombia fue 

 
113 Para profundizar sobre esta estrategia ver:  Pablo Gutiérrez. Estrategia de la contención: Estados Unidos y 
China. Boletin IEEE No 18, 2020 págs. 1217-1241. 
114 Pettiná, Vanni. Historia mínima de la Guerra Fría en América Latina. México: El Colegio de México, A.C. 
Edición de Kindle, 2018, p.64. 
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una decisión del gobierno nacional. El Plan Marshall (1947) y la creación de la OTAN 

(Organización del Tratado Atlántico Norte, en 1949) crearon el ambiente institucional propicio 

para desplegar la estrategia contra la expansión de la URSS.  

 

Con la doctrina Eisenhower fue más evidente el interés económico de EUA en Medio Oriente. 

El control del petróleo era el eje de la hegemonía estadounidense en el mundo. Estas dos 

administraciones hicieron énfasis en la contención de la URSS, pero no se mostraron del todo 

hostiles con otros países socialistas como el caso de Yugoslavia, por el aparente “cisma” de 

1948 reflejado en la disputa entre Tito y Stalin. Los problemas se centralizaron en la política 

exterior de Moscú. La administración Eisenhower fue más intervencionista, ya que  inició una 

serie de operaciones encubiertas en diferentes partes del mundo para derrocar gobiernos que 

eran considerados como “hostiles”. Es el caso del golpe de Estado de Irán en 1953, cuando se 

depone al gobierno nacionalista de Mohammad Mossadegh. También fabricó el golpe de 

Estado en Guatemala durante el gobierno de Jacobo Árbenz. Aunque los intereses económicos 

de Estados Unidos estaban en otro lado se radicalizó la doctrina anticomunista con el 

vecindario por lo que se puede ver que la doctrina anticomunista ya había tomado otras 

dimensiones.  

 

Para Vianni Pettina la Guerra Fría en Latinoamérica fue definida por una fractura externa e 

interna. La primera consistió en la consolidación paulatina desde la doctrina Truman de un 

anticomunismo que se radicalizó con la administración Eisenhower. Esta política exterior 

estadounidense fue acompañada de una política económica que sometía a los países 

latinoamericanos. Abiertamente estaba en contra de las iniciativas proteccionistas en favor de 

un libre cambio que favoreciera a Estados Unidos. En términos generales no apoyaron el 

desarrollismo latinoamericano dificultando las líneas de crédito. Hay excepciones a estas 

políticas en las administraciones Truman-Eisenhower pero realmente los proyectos de apoyo 

económico estaban concentrados en otras zonas del mundo donde era necesario limitar la 

presencia de la URSS. Posteriormente con la revolución cubana en 1960 se flexibilizan las 

restricciones mediante la Alianza para el Progreso y se trata de mediar con los países 

latinoamericanos para evitar la propagación del comunismo en Latinoamérica. La fractura 
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interna consistió en el resurgimiento de las élites más conservadoras que reforzaron el clima 

anticomunista respaldados por el discurso estadounidense.  

 

En este contexto, la supuesta proliferación del comunismo en Colombia en el año 1948 no era 

una cuestión relevante para la administración Truman. Estados Unidos estaba más interesado 

en el petróleo de medio oriente que en el café y los bananos colombianos. Sin embargo, la 

coyuntura de la Guerra Fría fue aprovechada por las élites colombianas, enmarcadas dentro de 

los partidos liberales y conservadores, para frenar la sublevación populista que había iniciado 

Jorge Eliécer Gaitán y que se había radicalizado con su asesinato115. 

 

Gaitán no representaba ninguna ideología “comunista”; se inclinaba ante todo hacia el 

fascismo. Como resalta Rosanvallon: “Gaitán hizo su tesis doctoral en Italia a mediados de los 

años 1920 bajo la dirección de un jurista allegado a Mussolini. Había asistido a mítines del 

Duce, cuyos discursos lo impresionaban por su tono y su forma”116. No obstante, las élites 

políticas tradicionales lo asociaron siempre con la ideología comunista y al socialismo. Sus 

discursos capitalizan la oposición populista entre oligarquía y pueblo. Mientras tanto, la 

militancia comunista presentaba el problema desde la oposición burguesía-proletariado, o 

dicho de forma divulgativa,  entre capitalistas y trabajadores. La ideología de Gaitán era en 

contra de la doctrina comunista soviética y de la organización de la sociedad en “masas”, 

gobernadas a través de una dictadura del proletariado. Desafía, más bien, las principales 

posturas de la militancia marxista-leninista.117 

 

La representación de Gaitán ha sido variada en la historiografía teniendo en común sus rasgos 

populistas. Rubén Jaramillo destacó su distanciamiento de una matriz revolucionaria de 

carácter marxista y aterrizó esa idealización popular de un futuro glorioso con Gaitán: 

 
115 Trejos Rosero, Luis Fernando. "Comunismo y anticomunismo en Colombia durante los inicios de la Guerra 
Fría (1948-1966)." Tiempo histórico: revista de la Escuela de Historia 3 (2011),90. 
116 Pierre Rosanvallon. El siglo del populismo. Historia, teoría, crítica. Buenos Aires: Manantial, 2020, 148. 
117 Las representaciones de Gaitán han sido múltiples. No es el objetivo de esta investigación debatir al respecto. 
Sin embargo, es necesario anteponer la figura del Gaitán “comunista marxista”, a la figura del Gaitán “populista 
fascista”. Esta cuestión, enmarcada en los usos de la memoria, ha sido reiterada en la historia colombiana con 
otras figuras, como por ejemplo la de Simón Bolívar, disputado entre liberales y conservadores, entre uribistas y 
guerrilleros.  
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“En realidad Gaitán estaba más cerca ideológicamente de Proudhon que de Marx, 

y lo que en su análisis relativo al papel que debía jugar la clase media resultó 

planteando como solución para reestablecer el equilibrio fue "el retorno a la época 

feliz donde reinaban los pequeños propietarios". Lo cual en realidad no era ni más 

ni menos que "el regreso a la sociedad precapitalista en la que no existiría la 

voracidad por la acumulación, ni la competencia que desgarraba al pequeño 

propietario, ni la generalización del trabajo asalariado que carcomía las estructuras 

del artesanado y el pequeño tendero”. De este modo "en última instancia la prédica 

gaitanista era una forma de resistencia de todos aquellos sectores afectados por la 

consolidación del capitalismo y que se enfrentaban ciertamente a su incontenible 

avance. La categoría de "pueblo" -considerado como "el alma de la nación"- era 

en el fondo anacrónica y aparecía vinculada al ideal de la pequeña democracia "y 

al sueño de un pasado democrático feliz, lo que de nuevo tenía mucha más relación 

con la revolución francesa y el radicalismo jacobino que con otras corrientes del 

pensamiento". No sería exagerado armar que el gaitanismo como movimiento 

político hubiera llegado a ser un callejón sin salida”118.  

 

 

Entonces ¿Por qué el gobierno de Ospina Pérez rompe relaciones económicas con la URSS? 

El 3 de mayo de 1948 rompen las relaciones con la URSS pues se asocia a los liberales, 

gaitanistas y otros “bandoleros” dentro del comunismo internacional.  No había razones reales 

ni objetivas sobre un “peligro comunista” en Colombia. Pero fue muy útil para las élites 

conservadoras unir al país en contra del liberalismo encarnado por Gaitán. Incluso para las 

élites liberales, su postura  resultó incómoda  respecto a la tradición liberal decimonónica.  

  

 

 

 

 

 
118 Rubén Jaramillo Vélez. Colombia la modernidad postergada. Bogotá: Argumentos, 1998. 207. 
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Figura 23. Ideología conservadora sobre el asesinato de Gaitán 

 

 
Fuente: El Siglo. Jueves 12 de febrero de 1948. Biblioteca Nacional de Colombia. 

 

No obstante, poco tiempo después, las élites conservadoras, a través du su órgano de difusión 

El Siglo, echan la culpa del asesinato de Gaitán a los comunistas en un claro intento de 

fomentar la unidad de clase entre estas tendencias políticas. De manera general,  la prensa 

conservadora buscaba ahora desasociar la asociación de Gaitán con el comunismo. De esta 

manera, el comunismo era presentado como el enemigo común de los colombianos. 

 

Hasta el momento existen muchas explicaciones de orden político para explicar  la suspensión 

de las relaciones económicas entre estos dos países. La historiografía por su parte ha dado una 

respuesta extendida sobre este asunto, siempre desde el punto de vista de las relaciones 

internacionales y la historia política. Lo que lleva a preguntarse ¿Era atractivo para Colombia 

el mercado comunista y sus mercancías? ¿Qué estímulos tenía el gobierno para entablar una 

relación comercial con la URSS? ¿Era más rentable para el gobierno no tener este tipo de 

relaciones? ¿Es posible suspender relaciones económicas con un país solamente por asuntos 

relacionados con la geopolítica y la ideología?  

 

Una hipótesis preliminar sugiere que a pesar de que existieron unas razones políticas de peso, 

queda el hecho de que el comercio con la URSS no era significativo para el país en términos 

económicos. Y no se trata aquí de tener una balanza comercial favorable, sino de que el 

volumen de las exportaciones no tendría repercusiones mayores en el Producto Interno Bruto 

(PIB) y las mercancías importadas, en su mayor parte maquinaria y tecnología, no eran 

llamativas para la economía nacional. Sin embargo, la prensa comunista insistía en acusar al 
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gobierno de perder así grandes oportunidades de negocio para el país, además de negarse en 

traer una tecnología y ciencia de vanguardia como veremos más adelante.  

 

Para Ocampo el sector externo determinó las políticas económicas en Colombia119, por tanto, 

no se trata de un entramado político conservador y proteccionista, sino, más bien, un efecto de 

la evolución del sector externo que permitió formular políticas de apertura. 

 

“Los ciclos observados de los distintos índices de apertura en Colombia durante 

el siglo no pueden explicarse como consecuencia de decisiones exógenas de 

política comercial. Esos ciclos estuvieron más relacionados con la evolución de 

los términos de intercambio, el comportamiento de las exportaciones de café y 

minerales y, en algunos períodos, la disponibilidad de financiamiento externo. Las 

decisiones de política fueron endógenas a la disponibilidad de divisas y en 

términos generales tuvieron un menor impacto sobre los indicadores de apertura 

que las variables mencionadas”120 

 

Consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, el mercado colombiano quedó paralizado por 

causas exógenas. La política de control de cambios originada como producto de la crisis de 

1929 continuó con algunas flexibilizaciones, pero da un giro en el año de 1948 con la política 

del sistema cambiario dual que buscaba beneficiar las exportaciones de café. Debido al alza de 

los precios en 1953 se flexibilizan los controles. Dependiendo del precio del café los controles 

eran rígidos o flexibles. Una vez terminada la bonanza cafetera fueron más duros los controles 

y aparecen formas de intercambio como el trueque de productos o los convenios particulares 

con países. En este sentido, hasta el año 1967 los controles de cambio obedecen a ciclos en los 

que se generaban restricciones y liberalizaciones en relación con las circunstancias. Así, el 

presidente Carlos Lleras Restrepo expide el Decreto 444 de 1967 “Sobre régimen de cambios 

internacionales y de comercio exterior” que logra regular el comercio exterior y darle una 

 
119 Ocampo, José Antonio, “La Transición de una Economía Primario-Exportadora al Desarrollo Industrial en 
Colombia”, en Mágnum Blomstrom y Patricio Meller (eds.), Trayectorias Divergentes: Comparación de un Siglo 
de Desarrollo Económico Latinoamericano y Escandinavo, CIEPLAN-HACHETTE, Santiago de Chile, 1990. 
120 Leonardo Villar y Pilar Esguerra. El Comercio Exterior Colombiano en el siglo XX. Borradores de Economía 
358, Banco de la República de Colombia. (2005) 



97 
 

estabilidad relativa. Además, inicia la política de las minidevaluaciones (política del crawling-

peg) que ayuda a estabilizar los procesos inflacionarios. En este contexto, se gestiona una 

liberalización comercial desde Colombia que intenta superar los obstáculos ideológicos que 

habían impedido el comercio.   

 

Poco a poco el gobierno colombiano radicaliza el discurso anticomunista simpatizando con las 

alas más radicales de la política exterior estadounidense: “lo dice sin reticencias Eduardo 

Zuleta Ángel, Embajador en los Estados Unidos: «Colombia es un país esencialmente anti-

comunista, fundamentalmente amigo de los Estados Unidos […] y si se es anticomunista, debe 

lucharse contra el comunismo en todos los campos, como lo ha hecho Colombia […] en 

Corea»”121. Si bien hay matices entre sectores más democráticos del gobierno estadounidense 

a lo largo de la historia del siglo XX, en este periodo, hay una mayor empatía con el sector 

más radical: 

 

“El régimen de Laureano Gómez refuerza el vínculo militar con la firma del Pacto 

de Asistencia Militar (1952), [DOC. 3] con el argumento de que Colombia 

enfrenta una conspiración comunista, encarnada en el liberalismo, tal y como lo 

asegura en 1952 el Ministro de Guerra, José María Bernal: «El comunismo opera 

a sus anchas bajo la bandera del liberalismo. Y el liberalismo, consciente o 

inconscientemente, sirve los planes del dominio internacional soviético»”122 

 

En el periodo de suspensiones de relaciones con la URSS (1948-1967) la radicalización 

anticomunista de la política exterior colombiana es coincidente con el discurso del bloque de 

Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. En síntesis, aunque no había una amenaza 

comunista real en Colombia las élites conservadoras capitalizaron esta situación para 

reorganizarse en el poder. En segundo lugar, desde el realismo político, era mejor tener un 

 
121 Archivo Presidencia de la República, Secretaria General, Ministerio de Relaciones Exteriores, Caja 284, 
carpeta 43, fs. 113-114. Citado en Vega Cantor Renan. La dimensión internacional del conflicto social y armado 
en Colombia Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado. Comisión histórica del 
conflicto y sus víctimas, 2014, 19. Embajada de Colombia, Washington, junio 14 de 1954, 
122 Citado en Vega Cantor Renan. La dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia 
Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado. Comisión histórica del conflicto y 
sus víctimas, 2014, 18. 
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aliado cercano que un aliado distante y no era recomendable tener a un enemigo cercano y un 

aliado distante.  

 

 

El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán (1948) constituyó así un punto de inflexión importante en 

la historia de la República de Colombia. Tan es así que hasta las relaciones económicas de 

Colombia fueron influenciadas por este acontecimiento. La administración de Ospina Pérez 

(1946-1950) decide tomar medidas de encerramiento para evitar perder el control ante el 

maremágnum político causado. Entre otras medidas, las relaciones económicas con la URSS 

fueron suspendidas formalmente hasta el 25 de julio de 1967 [cuando] fue firmado el Convenio 

Comercial y de Pagos entre la República de Colombia y la URSS, que sentaba las bases 

normativas indispensables para el desarrollo de relaciones económicas de todo tipo entre los 

dos países123. 

 

Sin embargo, los vínculos con la URSS siguieron por otros medios. La publicación de literatura 

de autores colombianos en la URSS, las becas de estudio para estudiantes colombianos y la 

publicación y circulación de libros soviéticos en Colombia, contribuyeron a mantener activas 

las dinámicas de intercambio cultural. De la misma manera, las publicaciones del Partido 

Comunista Colombiano (PCC) se enfocaron en la circulación de la cultura soviética y en 

estimular e invitar al consumo de esta. Posterior a 1967 se desarrollan otros tipos de convenios 

mediante sistemas de libre convertibilidad y sistemas de pagos y crédito recíprocos entre el 

comercio bilateral. En la década de 1970 se hacen efectivos los convenios, la balanza comercial 

fue favorable a Colombia y en la década de 1980 muestra el punto más alto del comercio 

exterior con estos países. A pesar de este crecimiento de dos décadas el comercio no fue muy 

representativo en términos monetarios para el país. 

 

Jorge Rubiano realizó un análisis retrospectivo sobre las relaciones entre los países del bloque 

soviético. Divide las relaciones comerciales en tres etapas: a) De la década de 1950 a 1967 en 

 
123 Embajada de la Federación de Rusia. Relaciones ruso-colombianas: Una ojeada a la historia. 2019. Tomado 
de la página oficial de la Embajada de la Federación de Rusia en Colombia. 
https://colombia.mid.ru/es_ES/kolumbia. Este convenio está en el marco del decreto 444 de marzo 22 del mismo 
año. 
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donde “Colombia presenta considerables excedentes cafeteros y se procura avanzar en la 

búsqueda de nuevos mercados. El resultado fue el superávit comercial para el país, apareciendo 

el factor saldos como uno de los principales problemas.”124 b) Una segunda etapa con el inicio 

del decreto 444 de 1967 donde se crean relaciones bilaterales entre estados c) Una tercera etapa 

en 1975 con nuevos convenios de pagos. En la primera etapa es el sector privado a través de 

la Federación Nacional de Cafeteros quien desarrolla y fomenta el comercio de Colombia con 

el bloque soviético, por tanto, la búsqueda de nuevos mercados fue iniciativa del sector privado 

y no de la motivación estatal.  

 

El inconveniente del análisis de  Rubiano es que excluye la participación de la política nacional 

en el proyecto anticomunista, otorgando la responsabilidad total a que “El enfrentamiento 

ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética a partir de 1948 desató una campaña 

anticomunista que opacó las relaciones de los PECE [Países del Este y Centro de Europa] con 

los países de América Latina, con la ausencia casi total de las relaciones diplomáticas entre 

ambas zonas geográficas y su consecuente repercusión negativa en las relaciones 

comerciales”.125 Es cierto afirmar que para las relaciones comerciales entre la URSS y 

Colombia el año 1948 fue un año de inflexión pero no precisamente por las razones 

argumentadas por Rubiano.  

 

Aunque hubo una radicalización de la política anticomunista bajo el influjo estadounidense 

también existieron dinámicas de diplomacia entre políticos e instituciones para mantener 

relaciones. Es el caso del senador Horacio Rodríguez Plata (1915-1987), de la Federación 

Nacional de Cafeteros y del Partido Comunista Colombiano, entre otros, que trataron de 

mantener los canales de diálogo abierto con la URSS. 

 

 

 

 

 
124 Jorge Rubiano Colombia y las relaciones comerciales con Europa Oriental y la Comunidad de Estados 
Independientes. Ministerio de Relaciones Exteriores, 1996. 
125 Rubiano, Relaciones Comerciales, 20. 
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Las relaciones económicas entre Colombia y la URSS 

 

La historiografía sobre las relaciones comerciales de Colombia y la URSS es escasa; busca 

entender la inserción de Colombia en el comercio internacional, pero nunca se ve a 

profundidad cómo Colombia se relacionaba con los países no pertenecientes al sistema 

capitalista. Esa historiografía revela que el estudio de las relaciones diplomáticas y comerciales 

de Colombia con la URSS se concentra en el periodo de 1948, a pesar de que se entablaron 

desde 1935126, predominando investigaciones de tipo político-social; seguidamente hay un 

interés en la década de los 70 con una aproximación más estadística sobre el comercio y los 

análisis finalizan en 1991 por la caída de la URSS.  

 

Las indagaciones recalcan que la política exterior colombiana era anticomunista y en ese 

orden, los vínculos eran tensos y poco estables. Siendo así, autores como Nesly Julieta 

Lizarro127, Luis Fernando Trejos128 e incluso el mismo Embajador colombiano en Estados 

Unidos, Eduardo Zuleta Ángel, afirman que Colombia desde antes de 1948, era un país 

anticomunista; en el año 1947, Colombia se suscribe al Tratado Interamericano de Asistencia 

Recíproca (TIAR) que dictaminaba una alianza militar entre la región, el país y los Estados 

Unidos para la contención del comunismo.129 

  

Un año después, en 1948 y en el marco de la IX Conferencia Panamericana130, el asesinato de 

Gaitán causa un estallido social que lleva a la interrupción de las reuniones entre el 9 y el 14 

de abril. La intensificación del conflicto interno y la simultaneidad de una conferencia de 

retumbe internacional, fue la escenografía para el asentamiento de la Guerra Fría en Colombia. 

El presidente conservador Mariano Ospina culpó públicamente a los comunistas de la muerte 

 
126 Cancillería Colombiana. Países no miembros de la Unión Europea. 
127 Nelsy Julieta Lizarazo C. "Política exterior colombiana 1962-1966: anticomunismo, multilateralismo e 
integración fronteriza". Colombia Internacional, núm. 10 (1990): 10-20. 
128 Trejos Rosero, Luis Fernando. "Colombia and The United States at the beginning of the Cold War"(1950-
1966)" Historical roots of the Colombian armed conflict"." Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología 
desde el Caribe 15 (2011): 47-74. 
129 Bermúdez Torres, Cesar Augusto. La política Exterior Colombiana En El Marco De La integración 
Latinoamericana. Analecta política 3 (4) (2013):73 
130 Que daría paso a la suscripción colombiana en la Organización de Estados Americanos (OEA). 
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de Gaitán y tuvo el respaldo del secretario de Estado estadounidense, Marshall131. Siendo así, 

Luis Fernando Trejos Rosero afirma que se facilitó la exclusión del comunismo como afinidad 

política y que, para el 13 de abril, se rompieron  las relaciones diplomáticas con la Unión 

Soviética132 que no se retomarían sino hasta 19 años después mediante la firma del Convenio 

Comercial y de Pagos entre la República de Colombia y la URSS133; impulsando la 

transformación de la nación hacia su desarrollo capitalista134. 

  

No fueron solo los conservadores los que acusaron a los comunistas de la muerte de Gaitán; el 

partido liberal también señala al comunismo como causante del magnicidio135 y por lo tanto 

como enemigo. Más, un acercamiento al periódico El Siglo, permite evidenciar que ambos 

partidos presentaban fuertes discrepancias con los “gaitanistas”, se les tildaba de violentos y 

comunistas. La súbita preocupación después del asesinato ha sido vista como un acto del 

Estado Colombiano para reforzar la filosofía propuesta por Marco Fidel Suárez respice polum 

(mirar al norte).136 

 

Figura 24. Titular conservador sobre disputas entre liberales 

 

 

 
Fuente: El Siglo. Bogotá, martes 2 de marzo de 1948. Biblioteca Nacional de Colombia. 

 
131 Salgado, Juan Sebastián. La Guerra Fría llega a América Latina: la IX Conferencia Panamericana y el 9 de 
abril. Análisis Político 26 (79) (2013): 28. 
132 Trejos Rosero, Luis Fernando. "Colombia y los Estados Unidos en los inicios de la Guerra Fría (1950-1966) 
Raíces históricas del conflicto armado colombiano"." Memorias. Revista Digital de Historia y Arqueología desde 
el Caribe 15 (2011): p. 53 
133 Información ratificada en la página oficial de la Embajada de la Federación de Rusia en la República de 
Colombia. Relaciones ruso-colombianas: una ojeada a la historia. 
134 Jorge Orlando, Melo. Algunas consideraciones globales sobre" modernidad" y" modernización" en el caso 
colombiano. Análisis político, (10) (1990).: 23-36 
135 Trejos Rosero, Luis Fernando. Comunismo y anticomunismo en Colombia durante los inicios de la Guerra 
Fría (1948-1966). Tiempo histórico: revista de la Escuela de Historia. No 3,  (2011):85-103. 91 
136 Trejos Rosero, Luis Fernando. Colombia y los Estados Unidos. 
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Posterior al estallido de 1948, el gobierno de Laureano Gómez (1950-1951) y Roberto 

Urdaneta Arbeláez (1951-1953) izó como bandera la protección a la hispanidad y al 

catolicismo137 durante su gobierno, declarando que   "El liberalismo es el basilísco al que se 

debía eliminar de la faz de la república para que hubiera paz, cultura y progreso”138.  

  

El gobierno de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) no sería diferente, manteniendo la política 

respice polum dada la importancia de la financiación estadounidense para el gasto militar: 

“[…] las relaciones de Colombia con los Estados Unidos, marcadas por la sumisión de su rol 

en la arena internacional y la colaboración en materia anticomunista, exigía a cambio la 

asistencia y armamentos necesarios para la derrota militar de las guerrillas”139. 

 

Así, la política exterior colombiana de la década de los 50, enmarcada en la doctrina Truman 

y el gobierno de Eisenhower procuró respaldar los objetivos internacionales de Estados 

Unidos, en particular Rojas Pinilla buscó una política exterior autónoma y vigorosa140 contra 

el comunismo, ya que de ello dependía en parte uno de los objetivos principales de su gobierno: 

combatir la insurgencia. 

  

La carencia de relaciones diplomáticas no imposibilitó el establecimiento de puentes 

mercantiles. Diversas instituciones como Fedesarrollo (1977)141, Banco de la República 

(1988)142, Cepal (1979), encontraron que el comercio con los países socialistas, incluyendo la 

URSS, remonta a la década de 1950. Todos estos estudios son retrospectivos143 y se interesan 

 
137 Hernández, José Ángel. Lectio historica en la conmemoración de los 50 años del fallecimiento del expresidente 
Laureano Gómez. Cuadernos del Centro de pensamiento No. 19. Universidad Sergio Arboleda. 
138 Puentes, Milton. "Historia del partido liberal colombiano", Editorial Praga, Bogotá, 1961, Pág. 568. Citado en 
Trejos Rosero, Luis Fernando. Colombia y los Estados Unidos en los inicios de la Guerra Fría (1950-1966). 
139 Carlos Alberto, Murgueitio Manrique. Los gobiernos militares de Marcos Pérez Jiménez y Gustavo Rojas 
Pinilla: nacionalismo, anticomunismo y sus relaciones con los Estados Unidos (1953–1957). Historia y Espacio, 
vol. 1, no 25, (2005): 64. 
140 Murgueitio, Los gobiernos militares, 58. 
141 Guillermo E. Perry. Relaciones económicas de Colombia con los países socialistas miembros del CAME. 
Colombia: Fedesarollo,1977. 
142 Rubio Junguito, A. (1988). Relaciones comerciales entre Colombia y los países socialistas. Revista Del Banco 
De La República, 61(734), 15-38. 
143 El interés de los artículos retrospectivos fue comprender el qué, cuánto y cómo se comerciaba, no por qué las 
relaciones comerciales se daban de una u otra forma. 
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en comprender cómo la organización estatal y los tratados comerciales configuraron la balanza 

comercial. 

 

Otros autores mencionan que las relaciones comerciales de Colombia con los países socialistas 

van desde 1955144 y terminan (con la URSS) en 1991. Hay un consenso en que las relaciones 

de intercambio comienzan por la coincidencia de una doble necesidad entre las naciones: en 

el país latinoamericano acaba la bonanza de café (1953), forzando a la Federación Nacional 

de Cafeteros a comerciar con países con los que no comerciaba tradicionalmente145; por otro 

lado, en los países socialistas se abandona el sistema de autarquía nacional característico del 

régimen estalinista146. Siendo así, existió un interés entre las partes por el intercambio y se 

llevaron a cabo convenios comerciales que eran responsabilidad de la Federación Nacional de 

Cafeteros hasta el periodo entre 1967-1972, en donde se sustituyen por convenios 

intergubernamentales147 que se mantienen hasta la caída de la Unión Soviética en 1991.   El 

Instituto Colombiano de Comercio Exterior (INCOMEX) estipuló que el intercambio tuvo 

siempre un reducido monto y fue irregular.148 La explicación de por qué el comercio se dio de 

tal forma difiere por autor. 

  

Para INCOMEX y Guillermo Perry, los procesos burocráticos de la URSS, dado su sistema de 

planificación central, representaban altos costos de transacción que dificultaban el comercio; 

además la compra de productos colombianos en oriente no fue atractiva. Perry profundiza 

sobre el primer punto al establecer que para el país socialista las exportaciones representaban 

“un mero costo cuyo único beneficio consiste en permitir comprar las importaciones”149 y que, 

en realidad, no fue nunca de su interés comercializar productos elaborado con los países 

subdesarrollados150. 

 
144 En primer lugar, se firma con la República Democrática Alemana en 1955. Los convenios con la Unión 
Soviética se firman en 1959. 
145 Gómez B, Martha Lucia. Proyecto sobre Relaciones Económicas entre los Países de América Latina y los 
Países Miembros del Consejo de Asistencia Mutua Económica (CAME). CEPAL. (1979): 1.  
146 Rubio, Relaciones comerciales entre Colombia y los países socialistas. p. 16. 
147 Perry, Relaciones económicas de Colombia, 249. 
148 Instituto Colombiano de Comercio Exterior (INCOMEX) Relaciones Comerciales de Colombia con la URSS. 
1980, 1. 
149 INCOMEX, Relaciones Comerciales de Colombia, 247. 
150 Se han construido los anexos sobre los Anuarios de Comercio Exterior en los que se pueden ver los productos 
de exportación año a año en el periodo de esta investigación. Ver Anexo.  
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Para comprender el comercio debemos aproximarnos al sistema de transacciones que no fue 

lineal, como explica Martha Gómez151.  En principio se optó por un sistema de compensación 

(1959-1966); se transitó a los acuerdos comerciales y de pagos (1967-1975) y finalmente a 

partir de 1975 se perfilan sistemas diversos.  

 

Juan Gabriel Tokatlian152 sostiene que las relaciones comerciales con los países comunistas o 

socialistas eran nulas en el año 1964; lo anterior dado que una nota del Ministerio de 

Relaciones Exteriores esclarece cómo el embajador colombiano en Dinamarca solicitó 

instrucciones sobre la estructura diplomática de la nación con un país del bloque socialista y 

la Cancillería respondió que Colombia no contaba con dichas relaciones y que, por tanto, no 

debían producirse tales contactos153. 

  

Posterior a 1967 se desarrollan otro tipos de convenios mediante sistemas de libre 

convertibilidad y sistemas de pagos y créditos recíprocos entre el comercio bilateral. La lucha 

contra el comunismo continuó, era el periodo presidencial de Carlos Lleras Restrepo, quien en 

1966 abusó del uso del poder militar para luchar contra el comunismo, como lo demuestra 

Javier Castrillón154. El mandatario reprimió violentamente a la oposición y a las guerrillas, 

justificándose en la importancia de defender las ideas occidentales. Se preocupó por mermar 

la influencia marxista que estaba representada, más que todo, por organizaciones académicas 

colombianas y por declarar la guerra abiertamente al “cáncer que no permitía progresar al 

país”.     

             

“Aparentemente, el desencadenante de las medidas tan represivas fue la revuelta 

estudiantil el 24 de octubre de 1966 en contra de Carlos Leras Restrepo, mientras 

que estaba en compañía de John Rockefeller en su visita a la Universidad Nacional 

 
151 Gómez, Proyecto sobre Relaciones Económicas, 1. 
152 Gabriel Tokatlian, Juan. "La mirada de la política exterior de Colombia ante un nuevo milenio: ¿ceguera, 
miopía o estrabismo?" Colombia internacional 48 (2000): 35-43. 
153 Fernando Gómez Martínez, Memoria de relaciones exteriores. Julio de 1963 a junio de 1964, Bogotá: Imprenta 
Nacional de Colombia, 1965, p. 144 Citado en Gabriel Tokatlian, Juan. "La mirada de la política exterior de 
Colombia ante un nuevo milenio: ¿ceguera, miopía o estrabismo?" Colombia internacional 48 (2000): 35-43. 
154 Castrillón, Javier. "The cold war in Colombia: colombian defence policy and the role of the United States, 
1966-1970." Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad 8, no. 1 (2013): 85-112 
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de Colombia en Bogotá. Después de que la universidad fue tomada militarmente 

Carlos Lleras Restrepo molesto, emitió tres decretos anti subversivos declarando 

que “Colombia tiene una autoridad que será plenamente ejecutada” (Lleras, p.1 

1966, como referenciado en ‘El País condena...’, 1966, 26 de octubre) y se 

comprometió a defender a los más jóvenes de la tiranía del repugnante fanatismo 

(comunista)”155 

  

 

La importancia del comercio con el bloque socialista según la ideología comunista. 

 

Los medios de comunicación del Partido Comunista Colombiano destacaron la importancia de 

la “poderosa” economía de los países socialistas y lo que se estaba “perdiendo” al no comerciar 

con ellos. En varios números del periódico Voz de la Democracia se encuentran publicadas las 

proezas de Checoeslovaquia. El desarrollo industrial es uno de los puntos clave para mostrar 

la superioridad del sistema comunista; aunque esto es otra forma de propaganda porque este 

país estaba altamente industrializado antes de la llegada del comunismo. Celebraban que en 

mayo de 1959 una delegación oficial del gobierno colombiano encabezada por el senador 

Horacio Rodríguez Plata (1915-1987) trató de hacer vínculos de tipo comercial. La figura de 

este senador es de gran importancia en la historia de las relaciones internacionales de Colombia 

y la URSS, historia que además no ha sido escrita todavía. Fue presidente de la Academia 

Colombiana de Historia. Era un abogado de la Universidad Libre (Bogotá), pero enseñaba la 

historia con un enfoque transversal tratando de superar las brechas entre la historia económica, 

social y política.    

 

La misión comercial colombiana por Europa oriental era vista con esperanza queriendo acercar 

a sus lectores a la “verdadera” historia de Checoeslovaquia sin los vicios de la “prensa pro-

imperialista”. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Colombia ya sostenía relaciones 

comerciales con Checoeslovaquia, sin embargo, para 1959 solamente la Federación Nacional 

de Cafeteros sostenía una relación comercial vigente con este país. En consecuencia, no se 

 
155 Castrillón, Javier. The cold war in Colombia: colombian defence policy and the role of the United States, 
1966-1970. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 2013, vol. 8, no 1, p. 85-112. 
Traducción propia. 
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trataban de relaciones bilaterales entre Estados sino una relación entre un grupo empresarial 

de élite en el país. Se espera un intercambio por “materias primas y maquinaria” pero no se 

habla nunca en específico a qué tipo de mercancías se está refiriendo. El informe del periódico 

se complementa con una reseña histórica y una descripción de los salarios y la familia 

checoeslovaca que construye un marco ideal para los trabajadores al ser auspiciados por el 

Estado y contar con unos salarios “justos” que se negocian sin conflictos por los sindicatos. 

La imagen que proyecta Voz de la Democracia de Checoslovaquia es la tierra prometida para 

los trabajadores colombianos. Un modelo que seguir y un ideal el cual debe ser alcanzado.   

 

Figura 25. Exaltación del periódico oficial del PCC a diplomacia en Europa oriental 

 

 
 

Fuente: Periódico Voz de la Democracia. 1 de mayo de 1959. 

 

Se destaca la visita de la delegación a distintas fábricas entre ellas la MIER de Bratislava, en 

la que se exalta la potencia tecnológica del país. La gira continuó y terminó en Alemania 

Democrática donde se intentó establecer otros lazos. La visita de esta delegación recibió 

muchas críticas aún más bajo el ministerio de relaciones exteriores de Turbay Ayala que tenía 

afinidad con Estados Unidos. El periódico tenía una gran fe en esta delegación y todo el año 

de 1959 se empeñan en que estos posibles acuerdos pueden mostrar la superioridad del sistema 

comunista frente al capitalismo.  

 

Uno de los grandes temores de la oposición a esta delegación es que mediante las relaciones 

bilaterales se pudiera importar el comunismo. Los parlamentarios checos dejan claridad sobre 

el tema expresando que se trata de una serie de relaciones comerciales de carácter económico. 
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Con un gesto particularmente utilitarista Voz de la Democracia muestra las relaciones 

bilaterales en el mismo tono.  

 

También se fomentan las relaciones con Hungría a través de empresas de industria pesada 

como la Komplex y se publicitan las bondades del motor húngaro Ganz poseedor de una 

tecnología de punta. Las mercancías de Europa oriental habían llegado a Colombia antes de la 

Segunda Guerra Mundial y en varios campos de la vida diaria eran utilizados y recomendados 

por su utilidad, calidad y duración de los materiales.  Pero en el contexto de la Guerra Fría, 

estas cualidades de las mercancías de Europa oriental constituían un elemento de superioridad 

frente a otras mercancías que no tenían la misma calidad, eso ya era un motivo de señalamiento 

de la superioridad de un bando sobre otro.  

 

Las relaciones con Europa oriental eran una prioridad para los militantes comunistas 

colombianos. Es evidente que el discurso no tiene el tono radical de la expropiación, la lucha 

de clases, la abolición de la propiedad privada sino es, más bien, un discurso moderado que 

quiere mostrar el beneficio económico que le traería al país este tipo de relaciones. No 

sorprende que el discurso no tenga en cuenta la situación real de la población checoslovaca y 

húngara y se ignoren las voces disidentes que en la década ya denunciaban los problemas del 

régimen.   

Figura 26.  Posibilidades de comercio con países comunistas de Europa Oriental  

 

 
Fuente: Periódico Voz de la Democracia.  5 de septiembre de 1959 
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Figura 27. Las bondades tecnológicas de la tecnología húngara 

 

 
Fuente: Periódico Voz de la Democracia. 5 de septiembre de 1959 

  

 

Importaciones y circulación de la ideología soviética 

 

Mediante análisis156 de los Anuarios de Comercio Exterior del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), en el periodo comprendido entre 1946 y 1989 fue posible 

ver la materialidad del comercio entre Colombia y la URSS. 

 

 

 

 

 

 
156 En el análisis fue necesario hacer conversión de datos a unidades de medida comunes. Por ejemplo, hay 
periodos en que las medidas son en miles de pesos y en otros en pesos. Para el año de 1987 no existe el registro 
digitalizado en la biblioteca virtual del DANE. También se corrigieron algunas erratas como que en el año de 
1972 en los documentos figura el café dentro de las importaciones, lo cual es un error. En consecuencia, el cálculo 
global de ese año tanto en exportaciones y en importaciones presenta este error que aquí aparece solventado. 
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Gráfica 1. Importaciones de Colombia a la URSS (1946-1989) 

 
Fuente: Anuarios de Comercio Exterior 1946-1989. Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE). 

 

Las importaciones durante el periodo analizado (Gráfica 1) en términos comparativos con otros 

países son irrelevantes para el PIB de ambas economías. Ninguno de los dos países considera 

a la otra parte como un gran socio comercial. La distancia y las implicaciones de los costos de 

transacción son altas y existen productos que se pueden obtener de socios comerciales más 

cercanos. 

 

 

 

Gráfica 2. Importaciones de Colombia a la URSS (1946-1959) 
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Fuente: Anuarios de Comercio Exterior 1946-1989. Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE). 

 

Antes de la cancelación de relaciones existían unas tímidas importaciones que vieron una caída 

a cero de 1948-1959 (Grafica 2) con pequeñas excepciones157. De esta manera Colombia 

protegió el mercado de las mercancías comunistas durante estos años siendo consecuente con 

ese bloqueo y exhibiendo su lealtad al bando estadounidense.  En la década de 1960 (Gráfica 

3) las importaciones van en crecimiento y coincide con el desbloqueo de relaciones bilaterales 

en 1967. En la década de 1970 (Gráfica 4) sigue un crecimiento sostenido pero sin aumentos 

considerables hasta llegar a la década de 1980 donde existe un aumento espectacular de las 

importaciones en el año de 1986 que estuvieron en $ 1.777.101.932 billones de pesos. 

 

Gráfica 3. Importaciones de Colombia a la URSS (1960-1974) 

 
157 Se trata de algunas máquinas y productos manufacturados destinados al consumo  en el año de 1949 y otros 
productos menores de $5.000 pesos para el año de 1956. 
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Fuente: Elaboración propia. Anuarios de Comercio Exterior 1946-1989. Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

 

Gráfica 4. Importaciones de Colombia a la URSS (1975-1989) 

 
Fuente: Anuarios de Comercio Exterior 1946-1989. Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE). 

 

El periodo de suspensión de relaciones (1948-1967) se diferencia del periodo de apertura 

(1967-1989) pero es posible afirmar que después de 1985 viene un verdadero periodo de 
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liberalización económica con unas importaciones que superan todo el histórico anterior como 

se puede ver en la gráfica 1.  

 

Los principales productos de importación cambiaron con los años (Gráfica 5). Muestran 

regularidad vehículos, maquinaria, productos químicos y aparatos para la fotografía y la 

cinematografía. Algunos de esos vehículos eran tractores usados en el campo y máquinas como 

calderas usadas en la pequeña industria colombiana. En la actualidad es posible encontrar en 

el mercado para compra los camperos Lada Nivia (que en algunos casos fueron cuidados como 

verdaderas reliquias). Precisamente el argumento del discurso comunista del PCC era que 

había una superioridad en la tecnología soviética y los automóviles eran muestra de ello por 

su resistencia y su larga vida útil. 

 

La relojería soviética fue un artículo de consumo constante a partir de la década de 1960. Los 

relojes Poljot, Raketa y Vostok circularon en Colombia y llegaron a ser marcas solicitadas en 

el resto del mundo. La relojería soviética tuvo sus inicios en la órbita militar y poco a poco fue 

masificándose al resto de la sociedad. La conquista del cosmos impulsó el consumo de algunas 

marcas como Sturmanskie ya que fue el reloj que usó Yuri Gagarin. 
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Gráfica 5. Importaciones por productos 
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Fuente: Anuarios de Comercio Exterior 1946-1989. Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE). 

 

Las bebidas alcohólicas también tuvieron una demanda constante en Colombia y en particular 

el vodka que amenizó reuniones de la élite colombiana acompañadas de las importaciones de 

crustáceos y pescados en los que se encontraba el caviar. Tener en cuenta estas referencias 

globales de productos de importación en periodos amplios es el fundamento material para la 

elaboración de una historia del consumo.  

 

Uno de los capítulos más comercializados fueron los “Artículos de librería y productos de artes 

gráficas” (gráfica 6) aunque no sean relevantes en términos cuantitativos ni por volumen, ni 

por valor, son muy importantes en cuanto que son mercancías esenciales en la circulación de 

la ideología. La gráfica 5 muestra la importación desde 1954 a 1989 en kilos brutos, pues en 

términos de valor no se podría ver el volumen de la materialidad y en consecuencia la 

circulación de la ideología. A pesar de que en los Anuarios de Comercio Exterior no se 

registran importaciones de 1946 a 1954, es bien sabido que la ideología circuló a través de 

ediciones que podían entrar de contrabando o ediciones que eran producidas por el propio 

Partido Comunista Colombiano. De cualquier manera, el monopolio de la circulación del 

conocimiento y de su producción recayó sobre el PCC. La gestación de la disidencia del partido 
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comunista en la década de 1950 procede en parte como un reclamo a este monopolio de la 

verdad y la interpretación que descansaba en la dirección del partido.  

 

Con la apertura de las relaciones bilaterales en 1967 también inicia una expansión de la 

importación de artículos de librería que llega a su cúspide en 1969. Después de una baja en la 

importación llega al punto máximo del periodo en el año de 1977. 

 

 

 

Gráfica 6. Importaciones de artículos de librería y productos de artes gráficas de la URSS 

(1954-1989) 

 
Fuente: Elaboración propia. Anuarios de Comercio Exterior 1946-1989. Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

 

 

Las importaciones por década (Gráfica 7) reflejan que es hasta los años de 1980 que hay una 

dinámica de las importaciones que supera ciertas restricciones y prejuicios que se ha tenido 

con el mercado soviético. 
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Grafica 7. Importaciones de Colombia a la URSS (1946-1989) 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Anuarios de Comercio Exterior 1946-1989. Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

 

 

Las importaciones fueron sostenidas con excepción de la década de 1950 que implicó que el 

comercio tuvo un quiebre debido a la suspensión de relaciones por problemas político-

ideológicos. Las importaciones de la URSS en términos comparativos eran insignificantes con 

los países vecinos de Colombia como Venezuela y Perú. Tampoco se podían comparar con 

Estados Unidos. En términos económicos ninguna de las partes fueron socios comerciales 

importantes en el siglo XX. La URSS consiguió su objetivo de mantener abiertos los canales 

diplomáticos y las relaciones económicas de baja intensidad con un país vecino de la potencia 

rival.  
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Gráfica 8. Principales productos de importación de la URSS (1961-1986)  

 
Fuente: Elaboración propia. Anuarios de Comercio Exterior 1946-1989. Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
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Exportaciones de Colombia a la URSS (1946-1989) 

 

Con las exportaciones ocurre un movimiento similar al de las importaciones para todo el 

periodo (gráfica 7). Es hasta la década de 1980 y particularmente para el año 1989 que se 

disparan las exportaciones colombianas. Es curioso que para la década de 1950 (gráfica 8) se 

mantuvieron las exportaciones por un valor de $14.148.000 pesos aun existiendo una 

suspensión de relaciones. Las exportaciones continuaron, pero las importaciones pararon. En 

gran parte se debe a las exportaciones de café hechas por la Federación Nacional de Cafeteros.  

 

Gráfica 9. Exportaciones de Colombia a la URSS (1946-1989)  

 

 
Fuente: Anuarios de Comercio Exterior 1946-1989. Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE). 
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La Federación Nacional de Cafeteros actuó como único agente privado que representaba el 

ideal práctico del capitalismo: la obtención de ganancia sin importar matices ideológicos ni 

políticos. Las exportaciones de Colombia hacia la URSS fueron siempre fluctuantes. El 

volumen de transacción cambiaba drásticamente año a año; la naturaleza de estos cambios no 

puede explicarse como una generalidad, dado que obedece a momentos históricos diferentes y 

por ende la motivación puede divergir. Ocampo explica, que el comercio exterior puede 

fluctuar en función de los cambios en el mercado internacional. Así, los cambios en el precio 

del café afectaban el comercio con la URSS. El café fue el producto más tranzado y en la 

década de 1950 fue el único producto tranzado. (gráfica 10) 

 

Gráfica 10. Exportaciones de café a la URSS (1946-1967)  

 
Fuente: Elaboración propia. Anuarios de Comercio Exterior 1946-1989. Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

 

En 1946 donde Colombia se aventuró a exportar bananos también. Tal vez el logro más 

significativo en materia de alimentos se dio en 1945, cuando se exportaron 125 kilográmos de 

“Chocolate en pastas o de confituras”.  Es observable que las exportaciones de Colombia 
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fueron muy precarias; existió un periodo de 1947 a 1954 (7 años) en el cual no hubo 

exportación (gráfica 10), después se retomó el comercio, pero nuevamente fue interrumpido y 

nunca estable. Para el año 1945, Colombia no solo recibió el mayor ingreso por venta de Café 

a la URSS, sino que además presentó una carta de exportaciones mucho más diversificada y 

fue claro su interés por ofrecer productos más elaborados a los soviéticos, estos respondieron 

positivamente al importar textiles colombianos.  La industria textil fue el segundo fuerte de los 

colombianos, con la exportación de: Medias y calcetines de algodón, vestidos de lana para 

hombres y niños, ropa interior de algodón para hombres y mujeres, calzado de cuero no 

designado. Todos los anteriores elementos se vendieron por un total de 10.918 pesos. 

 

Gráfica 11. Exportaciones de Colombia la URSS (1946-1954)  

 

 
Fuente: Elaboración propia. Anuarios de Comercio Exterior 1946-1989. Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

 

 

La Federación Nacional de Cafeteros solo retoma las relaciones comerciales en 1955, 

exportando un volumen de café muy inferior al que solía en 1946. Continúa en una relación 

comercial poco clara en donde vuelven las relaciones de exportación de 1955 a 1956 y son 
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abandonas en 1957 y 1959. Colombia hace un corte definitivo de las relaciones en 1961, 

después de haber presentado una venta significativa de café158. (gráfica 11).  

 

 

 

Gráfica 12. Exportaciones de Colombia la URSS (1955-1967)  

 

 
Fuente: Elaboración propia. Anuarios de Comercio Exterior 1946-1989. Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

 

Finalizando la década de 1960 Colombia exporta $75.335.000 millones de pesos a la URSS 

(gráfica 12) de los cuales en su mayoría es café (gráfica 13). En términos de volumen fue el 

producto de exportación más importante en términos de valor.  

 

 

 

Gráfica 13. Exportaciones de Colombia la URSS (1968-1978)  

 
158 Las razones sobre estas fluctuaciones encuentran una explicación viable en el clásico: Ocampo Gaviria, José 
Antonio. (Comp.) Historia económica de Colombia. Colombia: FCE, 2015. O en: Ocampo Gaviria, José Antonio. 
Café, industria y macroeconomía: Ensayos de historia económica colombiana. Colombia: FCE, 2015. 
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Fuente: Elaboración propia. Anuarios de Comercio Exterior 1946-1989. Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

 

Gráfica 14. Exportaciones de café a la URSS (1968-1979)  

 
Fuente: Elaboración propia. Anuarios de Comercio Exterior 1946-1989. Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
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En la década de 1980 y particularmente en 1989 las exportaciones alcanzan su máximo 

histórico y superan el global histórico del periodo analizado. (gráfica 15) 

 

 

Gráfica 15. Exportaciones de Colombia a la URSS (1979-1989)  

 

 
Fuente: Elaboración propia. Anuarios de Comercio Exterior 1946-1989. Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

 

Los principales productos de exportación (gráfica 16) fueron materias primas y productos 

agrícolas. A través de ellos Colombia logró tener una balanza comercial favorable incluso en 

momentos donde fueron suspendidas las relaciones bilaterales y momentos en los que no se 

importaba ningún producto de la URSS. Los soviéticos también lograron mantener las 

relaciones con Colombia abiertas a través de estas compras así su balanza comercial fuera 

desfavorable.  

 

Gráfica 16. Principales productos de exportación de Colombia a la URSS (1955-1989)  
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Fuente: Elaboración propia. Anuarios de Comercio Exterior 1946-1989. Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

 

 

Las relaciones comerciales entre Colombia y la URSS en 1948-1989 se pueden enmarcar 

dentro de la explicación más común cuyo origen es que fueron afectadas por la geopolítica de 

la Guerra Fría en la que Colombia seguía los designios del Respice Polum y las doctrinas 

Truman-Eisenhower. En consecuencia, sería natural no tener relaciones con los abanderados 

comunistas. Pero si hubo relaciones comerciales hasta en los periodos de suspensión de 

relaciones (1948-1967) entre actores privados como la Federación Nacional de Cafeteros. Este 

ejemplo es importante para la historia de las relaciones comerciales de Colombia. El capitalista 

quiere vender su producto sin importante quien es el comprador. En este sentido, a la 

Federación no le interesó que su comprador fuera la potencia soviética, tampoco que no 

existieran relaciones bilaterales entre Estados. El ideal pragmático del capitalismo se cumple 

en este caso. Se trata de una federación que fomenta el libre cambio y cuyo interés está en la 

ganancia. Un capitalismo más conservador sacrifica la ganancia para proteger otros valores 

más tradicionales que el económico como el honor y la lealtad. También, es importante ver 

que hay un sector de las élites y el empresariado colombiano que adapta unas formas más 

conservadoras del capitalismo y otros sectores que simplemente buscan la ganancia.   
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Otra explicación, puede consistir en que realmente no daba grandes beneficios comerciar con 

la URSS. Aunque se tuvo una balanza comercial favorable, esta era irrelevante para el ingreso 

producido por el comercio con otros países. En otras palabras, era más importante tener 

relaciones con países como Venezuela, Perú o Ecuador. Y estas razones también tienen que 

ver con una racionalidad económica de los costos de transporte de las mercancías.  La 

irrelevancia de URSS como socio comercial daba la seguridad de poder despreciar la sociedad 

sin ningún temor. Aunque también en periodos donde hay abundancia de algún producto se 

buscó la exportación como es el caso del café en las bonanzas cafeteras.  

 

¿Y para la URSS era atractivo comerciar con un país al otro lado del mundo cómo Colombia? 

En lo económico era irrelevante, pero en cuanto a una estrategia política ideológica era 

importante. Las relaciones comerciales entre Colombia y la URSS estuvieron subyugadas a 

intereses ideológicos y políticos. La economía tiene un carácter secundario en estas relaciones 

comerciales. La URSS mantuvo las relaciones abiertas a pesar de tener una balanza comercial 

negativa. La materialidad económica fue subordinada por la ideología, mantener los canales 

diplomáticos abiertos arrojaba un balance positivo en la lucha política contra Estados Unidos. 

Mantener alianzas con los países vecinos de la potencia rival produjeron mayores beneficios 

que tener una balanza comercial positiva.  

 

Para esta investigación, el gobierno colombiano en un contubernio entre el Partido Liberal y 

Conservador, orquestado por estos últimos, logran capitalizar la doctrina anticomunista para 

simpatizar con Estados Unidos y el bloque capitalista; logran unirse en unos intereses de clase 

que trataban de superar las posiciones liberales y conservadoras. En el fondo, no comerciar 

con la URSS no afectaba para nada la economía colombiana, pero si favorecía enormemente 

una nueva política de unidad bipartidista que se gestaba en contra de la sublevación popular 

agitada por el asesinato de Gaitán. La estratagema no renunciaba a beneficios económicos 

relevantes, pero si rentabilizaba las relaciones con EUA y suponía un mayor control social 

contra los que se opusieran al gobierno.  
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La Federación Nacional de Cafeteros representa el ethos capitalista en la sociedad colombiana. 

Su pragmatismo en la exportación del café a los países del llamado bloque soviético sin 

importar los aspectos ideológicos es evidencia de una modernidad en el pensamiento 

económico de al menos un sector del empresariado colombiano. El Estado colombiano, de 

1948 a 1967, está regido por una política anticomunista que capitaliza en beneficio del control 

social y como símbolo de unidad nacional. El anticomunismo colombiano del periodo 

estudiado resultó más radical que el promulgado por las doctrinas de política internacional 

estadounidenses.   

 

En la prensa de El Siglo y Voz de la Democracia, se expresan los dos polos ideológicos que se 

posicionaron en la representación de las relaciones comerciales entre Colombia y la URSS. 

Ambos desde visiones opuestas y polarizadas argumentaban los beneficios y perjuicios de 

estas relaciones. Debido a que la principal respuesta de la debilidad de las relaciones 

comerciales es ideológica (el anticomunismo), es necesario indagar sobre la naturaleza del 

anticomunismo colombiano que posee unos matices particulares que deben ser indagados de 

manera vertical, pues obedecen a unas apropiaciones sui generis más que a una estructura 

imperialista y capitalista como lo señala buena parte de la historiografía. Aunque la balanza 

comercial se mantiene favorable a Colombia, los intereses de la URSS de mantener relaciones 

con Colombia tienen un carácter ideológico. Sin embargo, fue capitalizado por la Federación 

Nacional de Cafeteros logrando vender sus productos sin importar que se tratara del país 

comunista. El comercio exterior con países de diferente ideología ha representado un problema 

para el sector externo colombiano. Un análisis de las relaciones con países de bandera 

ideológica opuesta, como el caso de la URSS, puede darnos algunas perspectivas para las 

futuras relaciones comerciales con países que, a pesar de sus diferencias político-ideológicas, 

tengan una atractiva economía que dinamice el ingreso de este sector históricamente débil. Es 

el caso de China en el siglo XXI. 

 

Aunque el diario oficial del PCC trata de reproducir el discurso (Figura 28) de que las 

relaciones económicas eran simplemente eso, la realidad es que en el mantenimiento de esas 

relaciones comerciales existían intereses ideológicos y políticos.  
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Figura 28. Declaración del gobierno de Checoeslovaquia 

 

 
Fuente: Periódico Voz de la Democracia. 26 de noviembre de 1959. 

 

 

La materialidad en la que circuló la ideología soviética da cuenta de las restricciones y 

prevenciones que hubo en Colombia frente al fantasma del comunismo. A pesar de ello la 

cultura soviética estaba presente en militantes comunistas y disidentes, el proceso se seguía 

desde la distancia, las noticias sobre la URSS y Europa oriental eran importantes para unos y 

otros. El mercado del libro era fundamental para el consumo de la ideología. A través del PCC 

se garantizó la circulación del discurso oficial entre los militantes. Sin embargo, los disidentes 

no dejaron de consumir el discurso oficial, de hecho la actitud revisionista requería una 

atención más detallada y el escepticismo frente al partido de Viera White debía estar 

argumentado mediante el conocimiento. El principal producto de exportación de la URSS era 

su ideología y buscó mantener esta relación sin importar el volumen o precio. (Gráfica 17) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 17. Balanza comercial entre Colombia y la URSS 

 



129 
 

 
Fuente: Elaboración propia. Anuarios de Comercio Exterior 1946-1989. Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

 

Paralelamente al discurso soviético oficial también circuló el discurso disidente. Los procesos 

del Partido Comunista Español PCE y sus divergencias, así como de sus filiales en México 

generan procesos de circulación que impactan el pensamiento de los intelectuales disidentes 

colombianos.  
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CAPÍTULO 3 
 

REDES INTELECTUALES DE LA EMIGRACIÓN POLÍTICA ESPAÑOLA EN 
AMÉRICA LATINA. 

 
 
Emigración de españoles en América Latina  
 
 
La Guerra Civil española tuvo como efecto  una gradual emigración de los vencidos a toda 

América Latina. Esa emigración se nutrió paulatinamente durante toda la dictadura de 

Francisco Franco por motivos políticos, pero también por razones  económicas, que los 

comunistas españoles llamaban la “Emigración económica”. Esos flujos migratorios fueron 

constantes durante el siglo XX. El Partido Comunista Español (PCE) llevaba registro de esos 

migrantes  para mirar el potencial que representaban  esos españoles como posibles militantes 

comunistas. Esa emigración fue muy diversa; no solamente se encontraban militantes  

marxistas-leninistas, sino que también se hallaban liberales y socialdemócratas, además de 

otras  posturas políticas.   
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Figura 29. Emigración Política en América Latina según el PCE 

 
Fuente: Archivo PCE. Sección Emigración Política. América Latina. Informes. Caja 102. 1.1. 

 
En la figura 29, se puede observar cómo el PCE  hace un balance entre el número de españoles 

en América en comparación con el número de militantes de la organización. El  objetivo aquí 

era evaluar la posibilidad de reclutar esa diáspora bajo la égida del partido. Así, más que las 

relaciones con otros partidos, la revolución proletaria mundial, el internacionalismo proletario 

o la explotación capitalista en América Latina, lo que interesaba al PCE era la situación del 

comunismo en España, con el fin de derrocar a Francisco Franco. Por ello izó la bandera del 

antifascismo, que contaba con la aprobación de la opinión pública y que se usó como 

aglutinante para captar el sentimiento español para los propósitos del partido. El partido 

suponía que a Colombia habían llegado 5.000 españoles, aunque no se tenía un número de 

militantes comunistas identificados. Caso diferente con México que fue el país donde llegaron 

el mayor número de emigrantes y militantes comunistas, uno 700 miembros. De ellos  se derivó 
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la empresa cultural de exiliados españoles que irradió la cultura comunista por todo el 

hemisferio.  

 

 
La emigración comunista española como factor de mejoramiento racial 
 
 
Contrariamente a una idea recibida, esa emigración no era solo de intelectuales. Había gente 

de extractos sociales hasta los más humildes, lo que hizo que ciertos países, como por ejemplo 

Chile, se mostraran reacios a recibirlos. Eso provocó una respuesta española, sin importar que 

fuera de izquierda o de derecha, que arrastraba consigo rasgos de colonialismo y de supremacía 

racial:  

 

“no puedo comprender que a los españoles que crearon las nacionalidades de 

América, les dieron su idioma, tradición, costumbres, sangre y hasta su religión 

encuentren ahora cerradas las puertas del continente americano para cobijarse en 

los momentos de persecución y desgracia” (…) “Existe ahora una oportunidad 

magnífica para inyectar nueva savia en la raza chilena con elemento español 

seleccionado. Tratase de artesanos, agricultores, hombres de ciencia, hombres que 

lucharon por la patria con heroísmo, sin par, dando al mundo una lección de 

valentía que no tiene precedentes en la historia.”159 

 
 
Sin embargo, no todos pensaban así. En una entrevista a Uslar Pietri (1906-2001), quien fue 

ministro de educación de Venezuela,  se resalta el éxito que podía llegar a tener  la llegada de 

otro tipo de fuerza laboral: 

 

 “han solicitado también muchas criadas por lo cual, se traerán alrededor de 

quinientas de lengua española o francesa… van a tener ustedes mayor éxito aún, 

porque esas criadas van a estar solicitadísimas en todas las casas… se lo aseguro 

 
159 Archivo PCE. Sección Emigración Política. América Latina prensa. Caja 102, 1.2, 4.  Información de prensa 
sobre los refugiados españoles en América Latina junio de 1939. La Prensa. Nueva York 
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porque conozco la laboriosidad especialmente de las vascas. Son trabajadoras 

como las que más y múltiples en sus quehaceres domésticos…”160 

 

Esta afirmación del ministro permite apreciar el entusiasmo de muchos países 

latinoamericanos como Venezuela a recibir refugiados españoles. Así, se puede afirmar que 

los españoles no venían en su totalidad a ocupar cargos de poder e influencia en las sociedades 

de América Latina, sino que por el contrario, debieron pasar por los trasegares de quien sale 

de su tierra buscando un mejor futuro. Entonces  se exiliaron todo tipo de españoles y de todas 

las regiones como lo muestra estos extractos de la prensa de la época: “Un grupo de catalanes 

saldrá en breve hacia América (…) el escritor Juan Gargant saldrá hacia Colombia”161. 

 

Muchos de esos españoles fueron a México. Se esparcieron por el México rural, ya que, 

destrozados por la Guerra Civil, requerían una nueva oportunidad:  

 

“con su futuro incierto, 1.600 refugiados republicanos españoles dieron comienzo 

a una nueva vida en tierra extraña después de su llegada ayer a esta ciudad 

[Veracruz] a bordo del vapor francés “Sinaia”. Las autoridades mexicanas activan 

los planes para distribuirlos en varias zonas, especialmente rurales… Entre los 

llegados hay 400 mujeres y 300 niños ”162. 

 

Con esta cita se resalta el hecho de que México recibía de manera grata a esos exiliados: 

“después de desembarcar los refugiados recorrieron las calles de la ciudad. Bandas de música 

tocaban la Internacional y canciones españolas y mexicanas”163. En efecto, existía una 

solidaridad natural con el pueblo español, a la vez emoción de recibir una cultura que 

históricamente fue representada como superior. Eso se nota en la afirmación de Vicente 

 
160 Archivo PCE. Sección Emigración Política. América Latina prensa. Caja 102, 1.2, 5.  Información de prensa 
sobre los refugiados españoles en América Latina junio de 1939. La Prensa. Nueva York 
161 Archivo PCE. Sección Emigración Política. América Latina prensa. Caja 102, 1.2, 3.  Información de prensa 
sobre los refugiados españoles en América Latina junio de 1939 
162 Archivo PCE. Sección Emigración Política. América Latina prensa. Caja 102, 1.2, 5.  Información de prensa 
sobre los refugiados españoles en América Latina junio de 1939. La Prensa. Nueva York) 
163 Archivo PCE. Sección Emigración Política. América Latina prensa. Caja 102, 1.2, 7.  Información de prensa 
sobre los refugiados españoles en América Latina junio de 1939. La Prensa. Nueva York 
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Lombardo Toledano (1894-1968), secretario general de la Confederación de Trabajadores de 

México (CTM), quien manifestaba su entusiasmo al recibir a esa emigración europea: 

“ustedes, españoles, forman la vértebra de nuestra raza (…) Camaradas: a propagar por todos 

los ámbitos de México la buena nueva, que la flor y nata de España ha llegado a nuestro 

país”164. Existió entonces una creencia que los europeos permitirían un mejoramiento en 

términos culturales. No es preciso afirmar que desde México se pensaba en campañas de 

eugenesia como en la Argentina del siglo XIX, sino a un mejoramiento cultural. Por otra parte, 

los militantes comunistas y sindicalistas pensaron en un mejoramiento cualitativo de los 

movimientos de trabajadores, pues se creía que esas personas exiliadas hacían parte del bando 

que más se acercaba a una idea de verdadera  defensa de los trabajadores.  

 
 
Los fascistas no ganaron la Guerra Civil española: los comunistas rusos la perdieron 
 
 
Una vez los españoles lograron salvar su vida exiliándose de su país, se iniciaron una serie de 

reflexiones desde diferentes posturas. Este fue el caso por ejemplo de Luis Araquistáin (1886-

1959), un militante del Partido Socialista Obrero Español PSOE, quien creyó que los rusos 

fueron responsables de la derrota  republicana, y eso a propósito, para salvarse de la arremetida 

del fascismo: 

 

 “por esto era criminal prolongar la guerra en España con la falacia de que era 

inminente una guerra en Europa, como aseguraban los comunistas y sus cómplices 

en el gobierno de la república española (…) en una palabra: al querer prolongar 

“sine die” la guerra en España, y esa era la política del partido comunista español 

y por lo tanto del gobierno de Negrín. Rusia velaba por la seguridad de sus 

fronteras y por la estabilidad del régimen interno”165 

 
Araquistáin, quien hizo estas declaraciones en  El Tiempo,  se refería a una comunicación, con 

fecha del 21 de diciembre de 1936, firmada por Voroshilov, Molotov y Stalin, dirigida a 

 
164 Archivo PCE. Sección Emigración Política. América Latina prensa. Caja 102, 1.2, 20.  Información de 
prensa sobre los refugiados españoles en América Latina junio de 1939. La Nación. México 
165 Archivo PCE. Sección Emigración Política. América Latina prensa. Caja 102, 1.2, 25.  Información de 
prensa sobre los refugiados españoles en América Latina junio de 1939. El Tiempo. Colombia 
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Francisco Largo Caballero (1869-1946), por ese entonces presidente del Consejo de Ministros, 

para demostrar a los lectores colombianos las verdaderas intenciones de los soviéticos con la 

España republicana: 

 

 “ hemos consentido… enviar un número de nuestros camaradas militantes para 

ponerles a vuestra disposición. Estos camaradas han recibido de nosotros 

instrucciones de servir con sus consejos  en el terreno militar a los jefes militares 

españoles cerca de los cuales les enviaréis para ayudarles (…) les ha sido 

categóricamente ordenado no perder de vista el hecho de que … siendo 

extranjero en España, no puede ser verdaderamente útil más que a condición de 

limitarse estrictamente a las funciones de consejero, y de consejero 

solamente”166.  

 

Para Araquistáin, los soviéticos no eran simples consejeros, sino que  jugaron un papel decisivo 

en la guerra civil, que, en su opinión, manejaron con una torpeza deliberada, ya que se 

mantuvieron, según él:  

 

“en constante y franca insubordinación e independencia no solo frente a los jefes 

militares españoles, sino frente también a las más altas autoridades de la 

república, en todo el curso de la guerra. La aviación, dirigida por los rusos, 

operaba cuando y donde estos querían sin ninguna coordinación de tierra y mar. 

El ministro de marina y aire, Indalecio Prieto (1883-1962), cínico y humilde se 

burlaba de su cargo ante cuantos iban a visitarle, diciendo que él no era el 

ministro ni nada, porque la aviación no le obedecía absolutamente, el verdadero 

ministro del aire era el general ruso Duglas. Prieto solo era el intermediario entre 

Duglas y el ministro de Guerra… muchas operaciones de consecuencias 

desastrosas, como las de Brunete, Teuruel y otras, se hicieron por la imposición 

de los “consejeros” rusos contra la opinión de los militares españoles más 

competentes. Y cuando el gobierno español preparaba una operación que no era 

 
166 Archivo PCE. Sección Emigración Política. América Latina prensa. Caja 102, 1.2, 27.  Información de 
prensa sobre los refugiados españoles en América Latina junio de 1939. El Tiempo. Colombia 
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del agrado de estos consejeros o que pretendían realizarla conforme a sus 

intereses, la boicoteaban, como ocurrió con la proyectada sobre Mérida. Por no 

haber accedido a emplear en esa operación unidades,  mandadas por comunistas, 

que le propusieron a Largo Caballero, el general Miaja, que entonces era 

comunista y no sólo obedecía las órdenes de los militares rusos, se negó al 

principio a enviar las brigadas que el ministro de guerra Largo Caballero le 

pedía, y la aviación, totalmente controlada por los rusos, le negó también su 

cooperación. Así cumplían los militares soviéticos, antes y después de diciembre 

de 1936, las “instrucciones ” de Moscú.”167  

 

La idea puso en duda la autoridad del PCE. Ayudó a desestructurar la hegemonía del PCE 

sobre el antifascismo. La situación en la que se vio sumergida la República española era 

irreversible:  

 

“so pena de poner en peligro la ayuda que de Rusia recibíamos vendiéndonos 

material de guerra  (…) algunas veces, so pretexto de que no se cumplían sus 

órdenes con la puntualidad que deseaban , la embajada y los generales rusos se 

permitían manifestarme su disgusto, diciendo que si no considerábamos 

necesaria y conveniente su cooperación, lo dijéramos claramente para ellos 

comunicarlo  a su gobierno y marcharse.”168 

 

Araquistáin destacaba que también parte de esta situación se debió a los espías rusos que 

entraron a España con otros nombres y estuvieron detrás de todo este escenario. Eso hizo que 

muchos exiliados tuvieran una actitud de rechazo frente a Rusia, pues sintieron que fueron 

abandonados a merced del fascismo. Los llevaron a pensar que los comunistas de la URSS no 

eran confiables, ya que sus aliados no habían ayudado a los españoles en su lucha contra el 

fascismo de Francisco Franco. Esta situación marcó el comienzo de un alejamiento de parte 

 
167 Archivo PCE. Sección Emigración Política. América Latina prensa. Caja 102, 1.2, 29-30.  Información de 
prensa sobre los refugiados españoles en América Latina junio de 1939. El Tiempo. Colombia 
168 Archivo PCE. Sección Emigración Política. América Latina prensa. Caja 102, 1.2, 29-30.  Información de 
prensa sobre los refugiados españoles en América Latina junio de 1939. El Tiempo. Colombia 
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de los exiliados. A pesar de su pensamiento más liberal o progresista, el mundo comunista 

representado por la URSS se veía ahora con sospecha.  

 
 
Los intelectuales en el exilio  
 
Por su parte el PCE inició rápidamente un balance y un análisis de la situación de los exiliados 

para obtener de allí recursos y promover la oposición al fascismo en suelo español. El informe 

de Santiago Álvarez (1913-2002), sobre su viaje a América Latina en el año de 1960 da un 

panorama del estado de esta emigración 21 años después de iniciado el exilio:  

 

“ en general, se puede decir que nuestros grupos se mantienen bien, aunque en la 

emigración política los años, el envejecimiento físico , etc… imprimen su huella. 

En aquellos casos que hay nueva emigración (B. Aires, S. Paulo y, en parte, 

Montevideo) el Partido se nutre de sabia joven y eso le fortalece. Por lo que se 

refiere al grupo de Cuba… Deseo añadir que su debilidad y su envejecimiento 

determina, en parte, su estancamiento y enquilosamiento político, sobre todo en el 

Comité; situación que no les permite darse cuenta del momento que están viviendo 

para marchar con el nuevo ritmo que requieren las circunstancias, dado el carácter 

de la revolución cubana”169. 

 

El exilio fue un proceso continuo, las filas de exiliados se volvían más numerosas con la 

persecución franquista. Muchos de los primeros exiliados se fueron acomodando a las 

dinámicas de poder latinoamericanas y ese era un capital importante para el PCE. La misión 

fue lograr articular las causas del antifascismo con las del comunismo y encumbrar al PCE 

como el partido oficial de la resistencia española y en un futuro el nuevo partido de gobierno.   

El PCE de España mostró un interés en los intelectuales y militantes españoles exiliados y trató 

de llevar un control sobre este fenómeno. En el desarrollo de la derrota esta situación era 

ventajosa en el sentido de que existiría un internacionalismo del PCE, una “infiltración” de las 

filas del PCE en los partidos de Hispanoamérica. En ningún documento oficial es mencionado 

 
169 Archivo PCE. Sección Emigración Política. Informes. Santiago Álvarez. 5 de octubre de 1960. Caja 102, 
1.1, 17-18C 
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de manera explícita, pero los intelectuales en el exilio eran vistos como agentes del PCE y de 

la interpretación española del comunismo en los jóvenes partidos comunistas de América 

Latina que debían ser orientados por la experiencia española de la lucha contra el antifascismo. 

De la misma manera el PCE era el intermediario entre el PCUS y los exiliados que fueron 

acogidos en otros Partidos Comunistas.  Las orientaciones de Dolores Ibárruri (1895-1989), 

ciudadana soviética, eran línea directa con el PCUS, primero en calidad de secretaria del PCE 

(1942-1960), luego en calidad de presidente (1960-1989). La disciplina de partido implicaba 

un centralismo en la dirección desde España. Por tanto, era delicado el equilibrio entre los 

“partidos de exiliados” o las iniciativas de círculos de estudios, movimientos, o grupos de 

españoles en el exilio ya que debían estar bajo regulación, control y aprobación del PCE. Esta 

situación llevó a tener cierta actitud “colonial” en la que los exiliados y sus iniciativas en las 

antiguas colonias españolas eran vistas con toda la connotación de superioridad. La mentalidad 

colonial actuaba en un doble sentido. También las muestras de emoción y esperanza por la 

llegada de esa “nueva savia” a los partidos comunistas de América Latina fue el indicador de 

una mejora de tipo cualitativa en las filas comunistas.  

 
 
Intelectuales exiliados y sus publicaciones  

 

Los intelectuales en el exilio eran parte de la misión casi evangelizadora de educar a las masas. 

Para tan importante objetivo fue necesario educar a los intelectuales y crear un prototipo que 

estuviera alineado con los designios de la ideología estalinista. Dolores en un informe de 1951 

deja en claro cuál es esa misión de los intelectuales: 

 

 “debemos ligar más estrechamente a los intelectuales a toda la vida del Partido, 

teniendo presente que tanto en el periodo de la lucha por la conquista del poder, 

como después de la consolidación de este, y en la creación de la nueva sociedad, 

los intelectuales han de jugar un papel importantísimo en la formación de la nueva 

cultura, en la educación de las nuevas generaciones. Es necesario -añadía- 

interesar a nuestros intelectuales en todo el trabajo de educación cultural y política 

del Partido, pues esto les llevará a ellos mismos a tener nuevas preocupaciones y 

a comprender que hoy no es suficiente poseer una cultura general, sino que hay 
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que enriquecerla diariamente con el estudio de los clásicos del marxismo-

leninismo-estalinismo, que les dará firmeza en sus convicciones. Claridad en sus 

opiniones y orientación segura en las situaciones políticas complicadas. Nuestros 

intelectuales no pueden conformarse con ser escritores, historiadores, poetas, 

músicos, pintores, sino que deben ser además propagandistas del marxismo, de la 

ciencia revolucionaria, de la ciencia que da al hombre sentido de la vida y le 

prepara para la realización de las grandes transformaciones sociales que el 

desarrollo de la historia ha colocado ante los pueblos como una tarea urgente e 

inmediata”170  
 

La historiografía contempla múltiples causas por las cuales los procesos del socialismo real 

llegaron a su fin. Sin embargo, entre estas causas no se contempla la responsabilidad que 

tuvieron los intelectuales en este debacle. Se le atribuyen a causas macro estructurales el fin 

del proceso. Los intelectuales eran los responsables de guiar el proceso pero cayeron en un 

anquilosamiento y atraso. En ocasiones fueron totalmente anticientíficos y la reflexión 

especulativa del mundo, las disertaciones infinitas sobre la praxis los llevó a la inacción. El 

catequismo soviético de talante estalinista tuvo bastante que ver. Lo que los camaradas del 

mundo leían por orden de los partidos comunistas lleva inevitablemente a un estancamiento 

en distintas ramas del desarrollo humano. El DIAMAT y la “ciencia” del marxismo-leninismo-

estalinismo no era más que una interpretación dogmática sobre como deberían ser los 

devenires de los partidos comunistas y las sociedades que aspiraban al comunismo. Hay una 

captura de Marx por parte del PCUS y en consecuencia por parte de los partidos comunistas 

del mundo. Se impone una interpretación y una representación oficial desde la visión soviética. 

El pensamiento del intelectual estaba delimitado en la ideología estalinista y en su 

reproducción: “Dolores subraya el papel formador educativo de los intelectuales; la necesidad 

de que ayuden al partido con su obra, como propagandistas del marxismo, elevando su 

formación ideológica. Destaca igualmente el papel que les corresponde en la educación de las 

jóvenes generaciones de intelectuales para contribuir a darles una conciencia comunista”171. 

El marxismo soviético, es decir, estalinista, era considerado como un saber y una práctica que 

 
170 Archivo PCE. Sección Emigración Política. Informes México. Caja 102, 6.2. 
171 Archivo PCE. Sección Emigración Política. Informes México. Adolfo Sánchez Vásquez. Pleno organizacional 
de México discusión tema Felipe Muñoz Arconada, mayo 1954. Caja 102, 6.1, 2. 
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iba más allá de las profesiones u oficios de los militantes. Su reproducción entre las masas que 

pudiesen iluminar los exiliados españoles eran la clave de la expansión de la conciencia 

comunista. No obstante, en los partidos existieron unos “comunistas profesionales”, militantes 

expertos en los documentos oficiales del PCUS, en la interpretación de los Congresos y 

circulares de los comités. También eran expertos en los Manuales de difusión soviéticos.  Estos 

comunistas versados en el discurso estalinista que esgrimían la ortodoxia con erudición, vieron 

en los intelectuales productores de cultura a personas sin compromiso político. En carta del 

Comité Central de México en 1955 (Figura 30), Santiago Carrillo hace una defensa de la 

producción de la cultura comunista y de la importancia que tiene el poeta, el músico, el 

filósofo, el traductor y el escritor. 
 

Figura 30. Acta del Comité Central del PCE en el exilio mexicano 
 

 
Fuente: Reunión de miembros del Comité Central de México. Intelectuales. Diciembre de 
1955. (Archivo PCE. Sección Emigración Política. Informes México. Caja 102, 6.2) 
 
No es cualquier tipo de intelectual que se esté demandando. Es en específico, un intelectual 

diestro en  la disciplina de partido y pueda reproducir y respetar las directrices del discurso 

soviético. Al salirse de allí, los intelectuales se convertían en los agentes más peligrosos que 

pudiese tener la ideología soviética pues desestructuraban y atentaban contra la unidad 

discursiva.  
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Las lecturas de los militantes españoles  
 
 
Así, una tarea importante para el PCE era la de controlar a los intelectuales españoles en el 

exilio. Para lograr este propósito era necesaria brindarles una sólida formación ideológica. Para 

el año de 1954 el PCE da la instrucción de que se organicen en tres ejes: 

 
“Primero, que es y que representa el Partido y para esta tarea se debe entender que 

es el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Para ello se deberá 

estudiar “las cuestiones de la economía política marxista, sin el dominio de la cual 

los problemas de nuestra filosofía y de nuestra actividad práctica se dificulta 

seriamente. Para este estudio nos prestara una poderosa ayuda el nuevo Manual 

de Economía Política”. Segundo, fomentar el estudio individual por parte de los 

intelectuales ya que “el estudio individual es la forma principal del estudio del 

marxismo, la que desarrolla de manera más completa las capacidades y la 

iniciativa comunista”. Tercero, el estudio de los materiales del V Congreso del 

PCE.”172. 

 
Los manuales soviéticos fueron el fundamento de la educación de los militantes de los partidos 

comunistas en el mundo173. Pero no solamente cumplían con la función de hacer un resumen 

para un público más general. Era la “síntesis” del pensamiento de los grandes intelectuales del 

comunismo. La síntesis no era precisamente un resumen. Era la esencia fundamental del 

pensamiento. De esta manera sea aseguraba la circulación de la interpretación oficial. Todo 

aquello fuera del canon empezaba a generar sospechas.  Los manuales garantizaron la unidad 

discursiva entre la filosofía marxista y la economía política creando un compacto discurso 

oficial. La lectura de estos manuales podía hacerse en solitario. Llama la atención que hicieran 

esta invitación precisamente a los intelectuales del exilio en México. La lectura individual 

garantizaba que no existieran mediadores entre el manual y el lector. Al evitar la mediación el 

 
172 Archivo PCE. Sección Emigración Política. Informes México. Caja 102, 6.2. 
173 Esta situación se repite en el caso colombiano y fue expuesta en: Los orígenes Intelectuales de Hernando 
Llanos Ortiz y su lectura de El Capital de Marx. Bogotá : Universidad Nacional de Colombia. Facultad de 
Ciencias Humanas. Departamento de Historia; Centro Editorial, Facultad de Ciencias Humanas, 2023. (Libro en 
Prensa). Llanos Ortiz renegó sobre esta educación de manuales que los condujo, inevitablemente a la lectura 
autodidacta y directa de los autores. «Manuscritos de 1979», «6 de julio de 1979». Original y digitalización en la 
colección de Juan Pablo Díaz Rodríguez. 
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manual podía cumplir su efecto. Los mediadores podían ser peligrosos porque podían imponer 

una interpretación fuera de los cánones comunistas soviéticos. De esta manera se evitaba algún 

tipo de líder intelectual sobre los militantes. Es latente en la correspondencia con los exiliados 

de México un miedo a que se salgan de control algunas voces españolas muy autorizadas como 

la de Adolfo Sánchez Vásquez (1915-2011) y la de Wenceslao Roces (1897-1992). La creación 

de círculos de estudio que ayudaran a los intelectuales en sus tareas era presidida por Roces, 

Sánchez Vásquez y García Nazareno, destacados como unos de los intelectuales más capaces 

del exilio español en México. Finalmente, para darle un matiz de oficialidad era necesario 

tomar los materiales de los congresos del PCE y del PCUS para dar la orientación política a 

los comunistas.  

 
 

Tabla 5. Guía orientadora de libros y materiales del PCE  
 

Texto Tema 
● Historia del PC de la URSS. Moscú: 

Ediciones en lenguas extranjeras, 1939. 
● Dolores Ibárruri. Aclarando Posiciones. 

Capitulo-Folleto. 

Acerca del carácter democrático 
burgués de la revolución española  

● Historia del PC de la URSS. Moscú: 
Ediciones en lenguas extranjeras, 1939. 

● Stalin. Cuestiones de leninismo. México: 
Ediciones Sociales. 1941 

● Stalin. Obras. Tomo V. 
● Informe de Dolores Ibárruri, 1951. 
● Carta del Comité Central julio 1952. 
● Informe del camarada Malenkov al XIX 

Congreso del PC de la URSS. 
● “El Partido”. España Popular núm. 640 del 

26 de diciembre de 1953. 
● “Sobre el trabajo colectivo”. España 

Popular. núm. 660 del 22 de mayo de 1953. 

● El Partido.  
● Carácter del partido. 
●  Cuestiones de la estructura 

orgánica.   
● Estrategia y táctica 
● El método 
● El estilo de trabajo  

● Dolores Ibárruri. Aclarando Posiciones. 
Capítulo-Folleto 

● Dolores Ibárruri. De las palabras a la acción  
● Llamamiento del CC del PC de España y del 

secretario del PSUC del 1 de octubre de 
1953. Folleto. 

● José Diaz. Tres Años de Lucha.  

● Sobre la Unidad  

● Lenin. Programa agrario de la 
socialdemocracia en la primera revolución 

● Sobre la revolución agraria  
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rusa 1905-1907. Moscú: Edición en lenguas 
extranjeras, 1949. 

● J. Stalin. Los fundamentos teóricos de la 
nacionalización y la municipalización. La 
cuestión agraria. Tomo I. 

● Lenin. Sobre el derecho de la 
autodeterminación de las naciones. Obras 
escogidas. México: Ediciones Sociales, 
1941, II Tomo. 

● Stalin. El marxismo y el problema nacional y 
colonial. Moscú: Edición en lenguas 
extranjeras, 1941. 

● La cuestión nacional 

● Lenin. Marx Engels y el marxismo. Moscú: 
Edición en lenguas extranjeras, 1947. 

● La posición del partido obrero ante la 
religión. 

● Lenin. La religión y el materialismo 
histórico. Editorial Antares, 1938.  

● En torno a la cuestión 
religiosa 

Fuente: Elaborado por Juan Pablo Díaz Rodríguez. Archivo PCE. Sección Emigración 

Política. Informes México. Situación Orgánica del Partido. 1954, 15 de noviembre. Caja 102, 

6.2 

 
Las estructuras del discurso estalinista se reproducían con epicentro en el PCUS. Además, una 

característica nacional de los partidos era la posición protagonista que asumían los secretarios. 

En el caso de Dolores Ibárruri del PCE y Gilberto Vieira del PCC los caracterizó la creación 

de lecturas para sus militantes. Los secretarios nacionales tenían el poder de estar a la altura 

de nombres como los de Marx, Lenin y Stalin. Eran la representación de la autoridad del 

discurso soviético en los países más alejados. De esta manera el filtro y la responsabilidad del 

cuidado de ese discurso cayó en manos de los secretarios y sus círculos de poder más cercanos. 

Las lógicas con las que operaba la URSS trataban de imitarse o por lo menos ponerse en 

práctica para garantizar el éxito de la revolución en otros países.   

 
 
Primeros síntomas divergentes: Revista Nuestro Tiempo 1949-1953 
 
En julio de 1949 ve el primer número Nuestro Tiempo: Revista Española de Cultura bajo la 

edición de Juan Vicens (1895-1959). En su comité de redacción se encontraba Wenceslao 

Roces. En el primer número se publican artículos de Frederic Joliot- Curie, Georg Lukacs, 

Dimitri Shostakovich, Josep Renau, Juan Rejano, Wenceslao Roces y Antonio Ballesteros 
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Usano174. El primer número de la revista anunciaba una verdadera riqueza cultural encaminada 

a las reflexiones intelectuales de la cultura desde distintas vertientes: la música, la ciencia, la 

poesía, la pedagogía, la filosofía, el arte. Esta publicación salía del canon soviético iba en 

contravía de los llamados del PCUS y de Dolores de que un intelectual ante todo debía estar 

capacitado en el discurso estalinista. Entonces desde el primer número de Nuestro Tiempo se 

vio la intención de una apertura a la diversidad cultural fuera de la soviética y a alimentar el 

movimiento político del comunismo en el exilio de niveles de reflexión y educación que 

intentaron superar sus esquemas.  

 

Figura 31. Portada y directorio de la Revista Nuestro Tiempo. 
 
 

 
 
Fuente: Nuestro Tiempo Edición número 1. 1 de septiembre de 1951 
 

 
174 Tal vez el menos conocido de este primero número de Nuestro Tiempo es el pedagogo Ballesteros, su 
trayectoria puede ser analizada en: José Ignacio Cruz Orozco. Trayectoria, obra y cultura pedagógica de Antonio 
Ballesteros Usano. Perfiles educativos vol.43 no.173 Ciudad de México jul./sep. 2021, 58-75. 
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La revista duró solamente cuatro años hasta que fue cancelada por orden del PCE. La revista 

dio una alerta sobre la emancipación de los intelectuales españoles en México pues pensaban 

por sí mismos procesos que debían estar atados a la dirección del partido en España:  

 

“[...] en el trabajo entre los intelectuales hemos cometido también serios errores. 

La gran influencia del Partido en los medios intelectuales ha quedado; como 

consecuencia de ello, reducida a su mínima expresión. Las causas de esto, como 

todo lo demás, deben ser seriamente examinadas y corregidas. La acción del 

Partido, su autoridad y su prestigio entre los intelectuales, dentro de España, son 

cada día mayores y etapas anteriores de trabajo, en México,  nos demuestran que, 

con posiciones justas, también en los medios intelectuales de la emigración 

puede y debe el partido pesar considerablemente. Las deformaciones 

intelectualoides y el sectarismo y los procedimientos caciquiles y de ordeno y 

mando de quien hasta ahora orientaba en lo fundamental este trabajo trajeron 

como consecuencia el mantenimiento y la orientación  de una revista para el 

trabajo intelectual del Partido, la revista “Nuestro Tiempo” sostenida en contra 

de la voluntad de nuestros intelectuales y de espaldas al partido. Con estos 

procedimientos, y haciendo caso omiso de las indicaciones de la camarada 

Dolores, se crearon situaciones de disgusto y malestar, justificados, entre los 

intelectuales y la organización del partido (…)  se caía en el extremo contrario 

de considerar que la labor de los intelectuales no podía ser orientada y estimulada 

sin tener un título universitario o una disciplina intelectual. (… ) nos sentimos 

orgullosos de nuestros intelectuales y debemos rodearles de las condiciones 

necesarias, para que formándose realmente, en la única ciencia verdadera de 

nuestro tiempo, el marxismo-leninismo, en el dominio de sus fundamentos que 

dan la clave para para toda obre de auténtica creación cultural”175.  

 
Bastaba con poder recitar los principios del marxismo-leninismo, esto es el estalinismo 

porque es la interpretación del régimen a Marx y Lenin, para poder ejercer como intelectual. 

 
175 Archivo PCE. Sección Emigración Política. Informes México. Asamblea de Activistas del Partido. México 
10 de septiembre de 1953. Elaborado por ANG reelaborado por WR Wenceslao Roces Caja 102, 19. Wenceslao 
Reelabora y acepta las duras críticas hechas por el PCE a pesar de ser uno de los gestores de este proyecto.  
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La profesionalización no era relevante en el oficio del intelectual, lo era su formación en el 

discurso soviético. Nuestro Tiempo mostraba una escisión con la dirección central desde 

España. Estas manifestaciones disidentes que empezarían a llamarse por parte del PCE como 

divergencias tuvieron su expresión finalizando la década de 1940. Es importante que no fuese 

necesario un acontecimiento en la ruptura discursiva del estalinismo: muerte de Stalin 1953, 

XX Congreso del PCUS 1956, invasión a Hungría 1956 o Primavera de Praga en 1968 para 

tener una visión clara sobre aspectos del discurso que eran limitados e insuficientes para 

modelar los cuadros políticos y las masas comunistas. El prototipo de ser humano de 

vanguardia que era el futuro de la humanidad necesitaba más que eso. La sublevación de 

españoles exiliados en la “excolonia” recordaba con nostalgia otros tiempos de criollos y 

virreyes. Por eso el centralismo partidista era importante: “el buró político ha decidido 

suspender la publicación de la revista Nuestro Tiempo, por no responder ni en su concepción 

ni en su elaboración, a lo que debe ser , en el momento actual, una revista de los intelectuales 

españoles sostenida por nosotros.”176 De esta manera invitan a los intelectuales a escribir en 

“Cuadernos de cultura” y “España Popular” (1940-1972).  El proyectó de fundar una 

editorial se vio interrumpido y los intelectuales fueron llamados al orden por el poder central 

del PCE. 

 

Tabla 6.  Libros para publicar Editorial Nuestro Tiempo 1954 
 

Autor Libro Precio 
A Mikoian Discurso 1.750 
G.M. Malenkov Discurso 1.475 
V. Kaprinski Como se gobierna 5.300 
E. Medinski La instrucción pública 10.000 
N. Vinogradov La protección de la salud 6.000 
T. Siomushkin Los pueblos renacidos 2.175 
 Libro en Ruso, Encuadernado 14.000 

Fuente: Libros con los que se iba a inaugurar la editorial para el año de 1955. Tiraje de 2.000 
ejemplares cada uno. (Archivo PCE. Sección Emigración Política. Informes México. 
Editorial Nuestro Tiempo. 31 de diciembre de 1954. Caja 102, 6.2) 
 

 

 
176 Archivo PCE. Sección Emigración Política. Informes México. Caja 102, 6.1, 20 
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Ya con la divergencia aplacada, el PCE promociona estas dos publicaciones que regresan a 

las densas discusiones del estalinismo177 y a la propaganda y agitación política: 

 

“de acuerdo con las impresiones cambiadas, y al llegar a la conclusión de que el 

suplemento de España Popular no llenaría el cometido que se pretende de la 

revista, ésta debe ser una publicación que, partiendo de nuestros principios, sirva 

para todos los españoles. Una publicación que de orientación y claridad sobre 

los problemas de la cultura de nuestra patria y en general sobre los problemas 

culturales, a la luz del marxismo, a todos los patriotas en la emigración, y, en la 

medida de lo posible,  también dentro de nuestro propio país y en Francia. Que 

popularice los avances de la cultura soviética, es decir, las grandes conquistas en 

el terreno de la cultura, tanto en la URSS como en las democracias populares. 

En una palabra: que contribuya a la formación ideológica y cultural de nuestros 

camaradas y de todos los antifranquistas y patriotas. Para lo cual deberá, 

necesariamente, desarrollar en ese campo una lucha de principios, y 

especialmente una lucha consecuente contra la ideología fascista de Falange, 

contra la ideología obscurantista y clerical que propaga la iglesia, contra la 

ideología del imperialismo, que hoy día se concatenan y complementa. La revista 

puede hacer lo posible por llevar a los círculos más amplios de los propios países 

de América esa luz de nuestros planteamientos en el vasto campo ideológico-

cultural, en el terreno de la cultura y el arte”178  

 
El Comité Central del PCE trató de buscar remplazo al vacío cultural que habían dejado las 

iniciativas vistas como brotes divergentes, como en Nuestro Tiempo. Precisamente la revista 

era una promoción de las reflexiones de los camaradas y de los documentos creados por la 

cultura soviética. Las publicaciones de los partidos comunistas controlados por el PCUS 

tienen este rasgo en común. La exaltación de las grandes personalidades nacionales del 

partido llenan páginas y páginas de estas revistas y periódicos. La calidad de estas 

publicaciones fue discutida en las distintas reuniones internas cuyo tema fueron las 

 
177 Cuadernos de Cultura inicia su primer número con una densa reflexión sobre la filosofía por A. Zdanov.  
178 Archivo PCE. Sección Emigración Política. Informes México. Reunión miembros del Comité Central de 
México. 1955, diciembre. Caja 102, 6.2, 7. 
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limitaciones de España Popular:  “En primer lugar, no es un semanario popular, en el sentido 

de que no es un semanario que sea leído por las masas de la emigración. Por tanto, no juega 

el papel que, con las consabidas variantes, un periódico hecho por el partido debe jugar en 

toda ocasión: ser un propagandista y un agitador colectivo y a la vez un organizador 

colectivo. Ser un órgano esclarecedor y educador de las masas en el terreno de la ideología y 

un movilizador en el campo de la lucha diaria y práctica”179. Las tensiones entre la teoría y 

la práctica, un tema recurrente en la vida comunista, sumado a las calidades de las reflexiones 

soviéticas y las reflexiones de otros autores más progresistas, más profesionales pero menos 

estalinistas fueron motivo de análisis.   
 
Otro tipo de revistas eran impulsadas como parte de los proyectos políticos de la URSS. En 

la revista España y la Paz (1951-1955) se debía tener en cuenta “el propio carácter del 

Movimiento pro-paz, del cual ha dicho el propio Stalin: que persigue el fin de levantar a las 

masas populares a la lucha por mantener la paz, por conjurar una nueva guerra mundial. Que 

dicho movimiento no persigue el fin de derrocar al capitalismo y establecer el socialismo, y 

se limita a los fines democráticos de la lucha por mantener la paz”180. El primer número 

advierte de las amenazas que puede ocasionar la entrega de España al imperialismo 

estadounidense por los pactos entre Franco y Sherman. El apoyo de Franco a las causas de la 

guerra con sangre de los españoles es fuertemente criticado. Un concepto aglutinante 

reiterativo en la historia del PCE es el de la lucha antifascista y esta publicación se suma a la 

agenda por la paz mundial. 

 

Figura 32. Página principal periódico España y la Paz 

 

 
179 Archivo PCE. Sección Emigración Política. Informes México. Reunión miembros del Comité Central de 
México. 1955, diciembre. Caja 102, 6.2, 8. 
180 Archivo PCE. Sección Emigración Política. Informes México. Reunión miembros del Comité Central de 
México. 1955, diciembre. Caja 102, 6.2, 10. 
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Fuente: España y la Paz Año 1- No 1 15 de agosto de 1951 
 
En las publicaciones comunistas es importante el rol de la mujer trabajadora. En este sentido 

la promoción de una revista de mujeres militantes también fue discutida y aprobada por el 

comité central.  El Comité central recomienda que se ayude a la Revista Unión de Mujeres 

Españolas (UME). Primero publicada con el nombre de Boletín de la Unión de Mujeres 

Antifascistas Españolas en México, después con el nombre de Mujeres españolas circuló 

entre 1951-1957. En el primer número se ve un interés por la paz mundial y están enmarcadas 

en esa línea de la política de la URSS. También, tiene el carácter antiimperialista con los 
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Estados Unidos que identifican como aliado de Franco. El papel de las mujeres trabajadoras 

y sus condiciones laborales en España son expuestos y analizados.181 

 

Las purgas en las publicaciones también se dieron en la organización de mujeres. El criterio 

de estas revistas no estaba mediado por el género. En esta época estaba mediado por la 

ideología soviética para el caso del PCE.  

 

“la experiencia negativa de la última etapa, especialmente desde el 52 hacia acá, 

tanto en la organización de mujeres (cuestión pendiente de examinar), como en 

la revista, debe servirnos para no caer más en los errores cometidos del nefasto 

sectarismo, de la debilidad de responsabilidad en la dirección de la revista, de la 

intervención de quién no debería en esos problemas, etc. Debemos tratar de 

encontrar soluciones que coloquen a la revista “mujeres españolas” (así como 

las debemos encontrar para la organización como tal) en el lugar que le 

corresponde y jugando el papel que debe jugar; acorde con el carácter 

democrático, antifranquista, solidario y amplio de esa organización femenina, 

que tiene como misión esencial la lucha por la paz, contra el franquismo, por los 

derechos democráticos de la mujer y de la infancia, etc. La composición de la 

redacción actual corresponde al criterio estrecho, sectario, que se ha impuesto 

desde arriba, tanto en la UME como en la revista”.182  

 
Las mujeres de la redacción de la Revista Mujeres Españolas acusadas de sectarismo en 1955 

fueron: “Luisa Redondo, Amelia Martín, Manolita Ballester, Felisa Gil, Elvira Gascón, 

Ernestina González, Estrella Cortich, Luz Pereira y Rosita Ballester. La administradora 

 
181 Algunos análisis de esta revista se encuentran en : Domínguez Prats, Pilar. Escribir e ilustrar desde el exilio: 
la revista "Mujeres Españolas" (México años 50) y sus colaboradoras. Pasado y memoria: Revista de historia 
contemporánea, ISSN 1579-3311, ISSN-e 2386-4745, Nº. 25, 2022 (Ejemplar dedicado a: Itinerarios de 
mujeres, palabras de mujeres. Voces femeninas en la prensa étnica española en América. Siglos XIX-XX), 87-
107. Mercedes Yusta Rodrigo. La revista Mujeres Antifascistas Españolas, o la construcción de una identidad 
femenina comunista en el exilio francés (1946-1950) Pandora: revue d'etudes hispaniques, ISSN 1632-
0514, Nº. 5, 2005, 119-131. En este tipo de historiografía es necesario tener que el criterio histórico del género, 
lo femenino, la maternidad y el paternalismo como es entendido en el siglo XXI son limitantes anacrónicos 
para poder entender este tipo de publicaciones.  
182 Archivo PCE. Sección Emigración Política. Informes México. Reunión miembros del Comité Central de 
México. 1955, diciembre. Caja 102, 6.2, 11. 



151 
 

gerente es Llanos Navarro. Es decir, a excepción de Amalia Martin y Felisa Gil, todas las 

demás son del Partido o del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC)”183. La 

militancia de las mujeres intelectuales tenía que ceñirse a las directrices del partido.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
183 Archivo PCE. Sección Emigración Política. Informes México. Reunión miembros del Comité Central de 
México. 1955, diciembre. Caja 102, 6.2, 12. 
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Figura 33. Portada Revista Mujeres Españolas 
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Fuente: Boletín de la Unión de Mujeres Antifascistas Españolas en México. Año 1 No 1. 
Agosto de 1951 
 
 
 
Frente Nacional Antifranquista 
 
La cuestión nacional española no fue suprimida a pesar del discurso del internacionalismo 

proletario. Aunque el PCE estuvo bajo la egida del PCUS conservaron un fuerte enfoque 

nacional en el movimiento político. Las conferencias (tabla 7) que debían dar los intelectuales 

en el exilio dan cuenta de un proyecto de conocimiento nacional. Mas de una década después 

del inicio del exilio era importante no desligar a los españoles dispersos en el mundo de su 

lugar de origen. Esta situación era delicada en el marco de la lucha contra Franco. Hacerse 

con el poder político en España requería la unidad de los exiliados y un aparato de propaganda 

que incentivara el sentimiento de “recuperar” España.  

 

 

Tabla 7. Conferencias que deberían dar los intelectuales exiliados 

 

a. Historia General de España  

b. Estudio de la economía y del desarrollo económico de España 

c. Estudio de la Filosofía y del pensamiento Español  

d. Estudio de la Historia de la literatura y sobre la literatura misma 

e. Estudio de la formación histórica de las distintas nacionalidades que constituyen el 

Estado español 

f. Estudio de la geografía física y política de España. La importancia de la posición 

geográfica de España. 

g. Estudio de la geografía económica de España. Riquezas, su distribución por zonas, 

su desarrollo, etc. Estudio de la estructura económica de España. 

h. Las causas del descubrimiento de América. La conquista y la colonización. Las 

relaciones históricas de España y América. El papel de la influencia de España en 

América. 

i. Estudios sobre cuestiones de arte español: arquitectura, pintura, música.  
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Fuente: Archivo PCE. Sección Emigración Política. Informes México. Reunión miembros 

del Comité Central de México. 1955, diciembre. Caja 102, 6.2, 13. 

 

Estas muestras de erudición nacional trataban de aglutinar a los exiliados captando la 

atención de otros círculos de estudios o grupos de intelectuales de organizaciones políticas 

más liberales. “… se trata de organizaciones donde hay centenares de españoles con los 

cuales no trabajamos, desaprovechando las posibilidades que existen. Mientras tanto, 

paralelamente, mantenemos organizaciones raquíticas, fáciles de manejar, utilizando esta 

mala expresión, pero endebles, manteniéndonos aislados de gentes y de medios en los cuales, 

si trabajáramos, podríamos hacer una labor interesante de esclarecimiento y educación, de 

popularización de nuestras ideas en el campo de la cultura y de nuestra política de Frente 

Nacional Antifranquista. Tal es el caso del Ateneo184 y de la Unión de Intelectuales 

Españoles185”.  La necesidad de aglutinar para conseguir objetivos políticos hacia buscar 

acuerdos o temas en común con otros grupos para la creación de un frente antifranquista. 

Estas discusiones se dieron al interior del Comité central de México por lo cual se urdió una 

infiltración para apoderarse de otros grupos de intelectuales: “es preciso, resueltamente, 

despojándose de todo sectarismo, proyectarse al ingreso de nuestros camaradas intelectuales 

en el Ateneo, utilizando los procedimientos que parezcan más adecuados y empezando por 

los camaradas menos calificados. Este ingreso debe ser ininterrumpido, hasta lograr que 

pertenezca a él todos nuestros intelectuales (…) debemos llevar al Ateneo nuestra política de 

Frente Nacional Antifranquista en el campo intelectual y de la cultura. Como la debemos 

 
184 Hacen referencia al Ateneo Español de México fundado en 1949. Para distinguirlo del centro cultural Ateneo 
mexicano fundado en 1909. Su fin es el de promover la cultura española, estaba integrada en su mayoría por 
miembros republicanos.  
185 En julio de 1947 se creó en México la Unión de Intelectuales Españoles que tenía como fin la lucha 
democrática contra el régimen de Franco en España. Buscaba unidad y comunicación con la Unión de 
Intelectuales Libres que funcionaba en España. Wenceslao Roces fue miembro fundador como secretario 
general. La organización preconizó la cultura.    
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llevar a la Agrupación de Periodistas186… si queremos sirva para apoyar nuestros puntos de 

vista esenciales y no sea una plataforma más del gobierno de Gordón Ordás187 en el exilio”188.  

Lo importante no eran los medios sino poder impulsar la agenda trazada por el PCE. La 

captura de las organizaciones republicanas a través de la infiltración ideológica fue una 

misión encomendada por la dirección. Aunque es notorio que se venía gestando un clima de 

inconformidad con algunas directrices del partido que trataban de contener las iniciativas de 

los intelectuales exiliados, las críticas que se perfilaban como divergentes eran corregidas 

fácilmente pues no amenazaban estructuralmente el discurso estalinista.  

 
 
XX Congreso del PCUS en los documentos de los exiliados en México 

 

El XX Congreso del PCUS es un acontecimiento que toma relevancia colectiva en el espíritu 

de los militantes comunistas de la época. Aquí hubo una fisura nominal al desacralizar la 

incuestionable figura del líder comunista encarnado por Stalin. Si bien fue una estrategia del 

círculo que atribuyó todas las malas decisiones a un solo hombre para no asumir esas 

responsabilidades políticas, resultó ser una gran puerta por la que muchos militantes salieron 

a pensar por sí mismos los procesos del sociales, el comunismo, el marxismo y sus autores.  

 
  
Las principales discrepancias entre los exiliados en México y el PCE consistían en : “sobre 

el papel del partido en el interior del país, sobre el verdadero papel de nuestra dirección 

superior como estado mayor de la Lucha de nuestro pueblo y sobre la profundidad  con que 

las concepciones leninistas, restauradas por el XX Congreso, habían prendido en nuestra 

dirección superior…era necesario también situar los problemas específicos de la 

organización en torno a nuestros principios, para ver en qué medida las concepciones no 

leninistas se habían proyectado sobre nuestra organización”.189 La intervención de Sánchez 

Vásquez atenta contra la estructura del estalinismo. La figura de Stalin destruida por su 

 
186 Se trata de la Agrupación Profesional de Periodistas y Escritores Españoles en el Exilio. Para ampliar la 
información sobre el periodismo en el exilio republicano: Eiroa San Francisco, M. (2013). La producción 
periodística del exilio republicano(1939-1950). Arbor, 189 (759): 
187 Félix Gordón Ordás (1885-1973) presidente del Gobierno de la República española en el exilio (1951-1960). 
188 Archivo PCE. Sección Emigración Política. Informes México. Reunión miembros del Comité Central de 
México. 1955, diciembre. Caja 102, 6.2, 15. 
189 Intervención en la Asamblea de información del 8 de mayo de 1957 por Adolfo Sánchez Vásquez. 2. 
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mismo Politburó, daba paso a una interpretación directa de Lenin. El PCUS y sus aliados 

pierden la narrativa de la revolución y meses más tarde se ven obligados a retomarla por la 

violencia en el caso de la Invasión a Hungría, sentando un precedente para los demás países 

socialistas de Europa oriental. Sánchez Vásquez hallaba en Lenin la salvación del partido, la 

necesidad de buscar una teoría verdaderamente revolucionaria que pudiera evitar la relación 

dogmática que había construido el estalinismo con la práctica comunista: “la lucha por las 

concepciones leninistas ciertamente adquirió una particular agudeza en nuestra 

organización… a raíz del XX Congreso. Desde que esta contradicción se reveló más 

abiertamente en nuestra organización, siempre tuvo el carácter de una lucha entre las 

concepciones leninistas y no leninistas [que consistían en una] deformación centralista 

sectaria de los verdaderos métodos del partido lo que condujo aquí a todos los males  

conocidos y justamente condenados. Esta deformación centralista se convirtió en un peligro 

para la vida de nuestra organización, y de ahí la necesidad de su corrección.190 Combatir el 

centralismo era combatir al PCE y en últimas al PCUS. Esas muestras de independencia por 

parte de los intelectuales exiliados en México fueron una amenaza al poder del PCE. 

 

 
La amenaza del “superpartido” 

 

El 8 de septiembre de 1955 el comité central se reúne para revisar la acusación que se les 

hace desde España de querer convertir al Partido Comunista Español del Exilio en México 

en un superpartido. Esta reclamación no es más que un indicador del poder que los 

intelectuales en el exilio mexicano tenían. Se trataba de intelectuales cualificados y 

conocedores del marxismo clásico .  

 

“[...] se señala que el enfoque dado al trabajo de los intelectuales del Partido en 

México es una seria desviación de los principios del Partido; que en el plan, 

llamado de trabajo, entre y para los intelectuales, se introduce en el Partido el 

concepto de superpartido a cargo de los camaradas del [comité central] de 

 
190 Archivo PCE. Sección Emigración Política. Intervención en la Asamblea de información del 8 de mayo de 
1957 por Adolfo Sánchez Vásquez. Caja 102, 6.2,  3 y 4 
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profesión intelectual, lo que anula los principios básicos del Partido, en el que 

cada órgano tiene su misión propia, claramente establecida en los Estatutos. Es 

motivo de seria preocupación por parte del [Buró Político] B.P, y ahora por la 

nuestra, el hecho de que ninguno de los miembros del [Comité Central] CC nos 

hayamos dado cuenta de la gravedad de las violaciones que ya han comenzado a 

ponerse en práctica  y que será necesario corregir con rapidez y energía.” 191 

 

Rejano dice que solamente estaba siguiendo las instrucciones que Fernando Claudín les había 

dado. Los exiliados en México se convertían en el centro de orientación y mando de los 

exiliados de América Latina restándole importancia a los comunistas en España. Wenceslao 

Roces y Manso señalan que fue una mala interpretación de las instrucciones del V Congreso 

del PCE.  

 

Las acusaciones fueron realmente graves. El PCE no estaba dispuesto a perder el control 

sobre el exilio español. Así que todos los exiliados mexicanos del Comité Central terminaron 

retractándose y haciendo su autocrítica, que atribuyeron a una mala interpretación. Esta 

situación muestra una interpretación particular de las líneas del V Congreso del PCE. La 

participación de Claudín en el asunto es evidencia de que en el seno del PCE existían brotes 

de divergencia. Posteriormente en 1962, se cuidan de que las órdenes no vinieran de México 

y que ninguna organización de América Latina podía obedecer las directrices de México: 

“Los acuerdos a los que llegaron Santiago Carrillo, Ignacio Gallego, José Moix y Santiago 

Álvarez sobre los españoles en Cuba indican “que el control de la organización de Cuba y de 

las relaciones se lleven desde Praga, en lugar desde México. México sólo debe tener 

relaciones con Cuba en lo relativo a las cosas de América Latina”192. 

 

De estos “malentendidos” surge la necesidad de solidificar las decisiones del V Congreso. 

La máxima voz autorizada de ahora en adelante era la de Dolores Ibárruri, luego las campañas 

de circulación de manuales e interpretaciones centralistas se convirtió en una necesidad para 

 
191 Archivo PCE. Sección Emigración Política. Informes México. Informe de la reunión del comité central de 
México el día 8 de septiembre de 1955 Caja 102, 6.1 
192 Archivo PCE. Sección Emigración Política. Informes Cuba. Abril 1962 Caja 102/4. 
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mantener la cohesión del partido. Aunque esa centralidad implicara entrar más en el discurso 

estalinista que estaba en decaimiento por los acontecimientos de la década de 1950.  

 

El Exilio en Cuba 

 

El exilio español en Cuba también tuvo una gran importancia para el PCE, sobre todo con la 

consolidación de la Revolución cubana en 1960. El círculo Julián Grimau se conformó por 

intelectuales españoles exiliados en la isla. Este hecho hace que el PCE preste atención a los 

procesos endógenos de América Latina. El modelo socialista ya no se encontraba solamente 

en Europa oriental y en Asía.  Cuba se llevó el foco de atención internacional por lo que le 

implicó ser el país socialista más cercano a las fronteras de Estados Unidos. Estos impactos 

en la geopolítica también hicieron estrechar relaciones entre los camaradas españoles y el 

gobierno precedido por Fidel Castro.  

 

Los problemas relativos a la revolución socialista en América Latina tenían otras 

connotaciones de contexto. Por ejemplo, la cuestión agraria operaba de manera diferente y 

requería un análisis especial. Las sesudas reflexiones sobre el DIAMAT debían dar paso a 

reflexiones más prácticas de la realidad latinoamericana y de nuevos sujetos que debían 

tenerse en cuenta:  

 

“La consigna “la tierra para los que la trabajan ” es justa y responde además, el 

anhelo de millones de campesinos sin tierra, de millones de familias sometidas 

a diversas formas de explotación feudal: aparceros, precaristas, arrendatarios, 

Rabassa-morta, régimen de mayorazgo, diezmos, y primicias etc. etc.  Está claro 

para todos que el problema del campo español no admite una solución única 

aplicable a todas las regiones de España, y está claro, también que esa consigna 

es un arma contra los latifundistas y monopolios. Esa consigna que la agitan hoy 

diversos grupos políticos no compromete la posición de un Partido marxista en 

relación con esta cuestión, tal vez la más compleja y difícil de todas tanto en el 

periodo de transformaciones democráticas como en el de la construcción del 

socialismo. Esa consigna tiene fuerza aglutinante de los sectores que son aliados 
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naturales de la clase obrera y al llevar en sí misma el respeto a la propiedad 

campesina, no significa factor de división o de debilitamiento del frente 

antifranquista y democrático.”193  

 

Tanto en España como en América Latina el campesino era un sujeto que debía acompañar 

a los trabajadores en la conquista de la revolución. Sin embargo, aquellas posturas reiterativas 

que posicionan al campesino como un pequeño propietario se llevaban gran parte de la 

discusión entre militantes. La Revolución cubana refrescó el debate dando nuevos temas, 

nuevas experiencias para orientar el norte revolucionario. La vivencia de los revolucionarios 

no era fácil. Pero ya no tenían solamente para ver la evolución de la situación revolucionaria 

en la URSS, China y Europa oriental, aunque las condiciones de vida fueran muy similares: 

  

“Y finalmente hay otro factor que a juicio del Comité es determinante en este 

problema. Los camaradas que han vivido en la Unión Soviética están 

acostumbrados a un régimen en el que no sobran las cosas; han pasado largos 

periodos de penalidades, racionamiento y escasez han vivido dificultades que en 

definitiva han hecho posible la existencia de lo que hoy es la URSS y la 

existencia misma del campo socialista mundial. En la Cuba actual tampoco 

abundan las cosas; hay escasez, hay libreta de racionamiento; faltan muchos 

artículos […] en España la fachada es distinta. Hay abundancia de artículos de 

todas clases de artículos industriales y de vestir, hay lujo. Los escaparates están 

llenos de jamones, botellas de licor, vinos de todas clases, embutidos, pieles, 

conservas, televisores, radios, lavadoras etc.. etc. Hay miles de casas nuevas con 

sus letreritos de “se alquila” o “se vende”. No hay libretas de racionamiento. 

Teóricamente cada español puede adquirir esos artículos o alquilar y comprar 

nuevas casas. Allí lo que está racionado, y, muy mal, es el dinero. Si se tratara 

de cubrir las necesidades mínimas de toda la población española, no quedaría ni 

 
193 Archivo PCE. Sección Emigración Política. Subsección Cuba. microfilm 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315. 
Domingo 10 de enero de 1965 Extractos del informe del comité ante la Asamblea General del círculo español 
Julián Grimau que resumió la discusión de la declaración del comité ejecutivo del Partido 29 de noviembre de 
1964.  
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un artículo en el escaparate, ni un mercado con alimentos. Y todavía faltaría 

mucho.”194  

 

Para 1964 la comparación de las economías socialistas con las capitalistas ya daban un claro 

indicio de diferencia. Estos aspectos hacían parte del espíritu de sacrificio que debían 

caracterizar a un revolucionario.  

 

Primeros divergentes: Jorge Semprún (1923-2011)195 y Fernando Claudín (1913-1990) 

 

Las actividades que desde la década de 1950 llevaban los camaradas Semprún (Federico 

Sánchez) y Claudín llevaron a que se deliberara sobre su posible expulsión. El caso de Jorge 

Semprún y Fernando Claudín en comunicado interno piden votar sobre la situación el 5 de 

diciembre de 1964. Santiago Carrillo, entonces secretario general del PCE expresó la 

situación de la siguiente manera:  

 

“Camaradas: Yo voy a tratar de contestar, lo más rápidamente posible, a las 

preguntas que me corresponden. Quiero empezar por las que se refieren al caso 

Claudín y Federico Sánchez. Un camarada ha preguntado qué efecto ha 

producido en el partido la posición de estos dos camaradas. Creo que, en primer 

lugar, se ha producido un efecto de sorpresa. Los camaradas que conocían a 

Claudín como un viejo militante del partido, independientemente de que tuvieran 

más o menos simpatía, y había muchos que tenían más bien menos simpatía que 

más por Claudín, se han visto sorprendidos por la posición adoptada por este. 

Pero la sorpresa ha dejado paso rápidamente a la indignación. En realidad las 

posiciones de Claudín solo han dejado un débil eco en algún pequeño, 

pequeñísimo número que se pueden contar con los dedos de las dos manos, de 

militantes del partido, venidos del campo burgués en este último periodo. 

 
194 Archivo PCE. Sección Emigración Política. Subsección Cuba. microfilm 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315. 
Domingo 10 de enero de 1965 Extractos del informe del comité ante la asamblea general del círculo español 
Julián Grimau que resumió la discusión de la declaración del Comité Ejecutivo del Partido 29 de noviembre de 
1964. 
195 Una semblanza biográfica del divergente se encuentra en: Felipe Nieto. La aventura comunista de Jorge 
Semprún. Exilio, clandestinidad y ruptura. Buenos Aires: Tusquets editores, 2014. 
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Jóvenes descendientes de familias acomodadas, que han sido también un poco 

mareados por la política de liberalización del régimen, por la propaganda del 

régimen. Jóvenes que necesitan abrirse camino en la vida, hacer su carrera. Y yo 

no lo digo en son de crítica para ellos, que piensen que la vida revolucionaria 

que propugna el partido es una vía demasiado larga, en la que se les va pasando 

la juventud, en la que van perdiendo oportunidades de colocarse; y que veían en 

la política de liberalización un camino, una vía para mejorar, para situarse. En 

estos hombres las posiciones de Claudín tuvieron al principio un cierto efecto, y 

yo digo más, fueron quizás, antes, estos hombres los que tuvieron esas posiciones 

y los que influyeron sobre Claudín, sobre la base de un estado de ánimo 

particular de Claudín, que desde el XX Congreso y desde la contrarrevolución 

Húngara había venido atravesando una crisis política ideológica muy seria.”196  

 

Las grietas abiertas por los acontecimientos de la década de 1950 habían producido su efecto. 

Carrillo, que suponía una moderación del estalinismo de Dolores Ibárruri, terminó mostrando 

que nada había cambiado, que los cuestionamientos al discurso no iban a ser permitidos pues 

generaban fraccionamiento. El nuevo secretario trató de minimizar la situación señalando 

que se debió a una crisis personal de los divergentes, quienes asumían de manera desesperada 

los acontecimientos. Sin embargo, desafiar al partido no era algo que se podía tolerar: “Pero 

al romper Claudín con la disciplina del Partido, al enfrentarse no solo con el Comité ejecutivo 

sino con el Comité central; al convertirse sus posiciones en una plataforma personal, incluso 

estos jóvenes, camaradas, que podían coincidir con él en algunas apreciaciones sobre la 

situación, se separan de él y se colocan al lado del Partido. Incluso ahí las cosas no van muy 

bien entre Federico Sánchez y Fernando Claudín”197. Esta situación produjo una indignación 

generalizada dentro del partido. De los documentos que reposan en el archivo del PCE, hay 

 
196 Archivo PCE. Sección Emigración Política. Subsección Cuba. microfilm 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315. 
Domingo 10 de enero de 1965 Extractos del informe del comité ante la asamblea general del círculo español 
Julián Grimau que resumió la discusión de la declaración del comité ejecutivo del Partido 29 de noviembre de 
1964, 32.  
197 Archivo PCE. Sección Emigración Política. Subsección Cuba. microfilm 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315. 
Domingo 10 de enero de 1965 Extractos del informe del comité ante la asamblea general del círculo español 
Julián Grimau que resumió la discusión de la declaración del comité ejecutivo del Partido 29 de noviembre de 
1964, 32. 
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decenas de cartas198 solicitando la expulsión de estos dos divergentes. Esto no quiere decir 

que haya una solidaridad con el PCE, es más bien, una muestra del Ketman comunista. 

Aunque la evidencia empírica demuestra una supuesta solidaridad el discurso soviético se 

hallaba en gran peligro. La estrategia del PCE fue aislarlo, aminorar una situación que era 

nodal y rompió la hegemonía de la unidad del partido: “Es decir, en nuestro partido esas 

posiciones oportunistas, reformistas, revisionistas, han quedado aisladas. Y Claudín se 

encuentra en lo que pudiéramos llamar una magnífica soledad. Las organizaciones del partido 

están discutiendo el comunicado del Comité Central. Y todas las resoluciones , unánimes que 

vamos recibiendo del interior del país, condenan la posición de Fernando Claudín y Federico 

Sánchez y exigen la expulsión del partido de estos dos”199. La retórica estalinista hizo gala 

de los usuales conceptos  para denigrar cualquier pensamiento crítico dentro del partido. Los 

divergentes iniciaron así una serie de críticas públicas y se desmarcaron del partido: “Ahora 

Claudín acusa a la dirección del partido, al Comité ejecutivo y al Comité central de 

estalinismo. Estalinismo porque no toleramos la organización de fracciones y de tendencias 

dentro del partido.”200 La duda había sido sembrada, otras rutas de la lucha contra el 

franquismo y el fascismo eran posibles. “De hecho Claudín, ya ha roto con el partido. Por su 

propia iniciativa. Por su conducta. Ya prepara la edición de un libro contra el Partido” 201. La 

circulación oficial del pensamiento divergente ya no debía esconderse tras publicaciones y 

anónimos, ya no debía enfrentar la censura del aparato estalinista español. 

 
198 El numeroso respaldo mediante cartas al PCE no es analizado aquí en su basta totalidad debido a que 
básicamente son los mismos argumentos expuestos por Santiago Carrillo. Un ejemplo de ellas: “El elogio del 
“espíritu crítico” de los intelectuales, no al capitalismo y sus ideologías, sino al marxismo y al partido, se 
comprende mejor en el cuándo hace del escepticismo y el eclecticismo una virtud. No es extraño que los 
intelectuales y no solo ellos, vengan al partido influenciados por las concepciones burguesas y 
pequeñoburguesas de la democracia, de la crítica, de la libertad, de la disciplina, etc. Lo extraño es que Fernando 
Claudín y Federico Sánchez hayan podido caer en ellas, abogando por la “independencia intelectual” y el libre 
albedrío pequeñoburgués.” (Archivo PCE. Sección Emigración Política. Subsección Cuba. Firma como 
Ballaguer, 5 de junio de 1964) 
199Archivo PCE. Sección Emigración Política. Subsección Cuba. microfilm 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315. 
Domingo 10 de enero de 1965 Extractos del informe del comité ante la asamblea general del círculo español 
Julián Grimau que resumió la discusión de la declaración del comité ejecutivo del Partido 29 de noviembre de 
1964, 32. 
200 Archivo PCE. Sección Emigración Política. Subsección Cuba. microfilm 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315. 
Domingo 10 de enero de 1965 Extractos del informe del comité ante la asamblea general del círculo español 
Julián Grimau que resumió la discusión de la declaración del comité ejecutivo del Partido 29 de noviembre de 
1964, 33. 
201 Archivo PCE. Sección Emigración Política. Subsección Cuba. microfilm 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315. 
Domingo 10 de enero de 1965 Extractos del informe del comité ante la asamblea general del círculo español 
Julián Grimau que resumió la discusión de la declaración del comité ejecutivo del Partido 29 de noviembre de 
1964, 33. 
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La propaganda estalinista recordaba lo que para las generaciones de la segunda guerra 

mundial había sido una certeza sensible: que la URSS los había liberado del 

nacionalsocialismo alemán. Gradualmente con la aparición de nuevas generaciones esta 

certeza se volvió solamente un recuerdo desprovisto de sentido. En consecuencia, hacían bien 

en recordarlo ocasionalmente: 

  

“Ninguna nación como la Unión Soviética ha pagado un precio tan alto de 

sangre, héroes, sacrificio y esfuerzo para llegar a ser lo que es hoy: baluarte 

inconmovible y poderoso de la lucha de los pueblos, factor determinante de 

nuestra época. El recuerdo de los que cayeron en octubre de 1917 o en el agitado 

periodo que le precedió y que tuvo su culminación y su caudal de enseñanzas en 

la revolución de 1905; el recuerdo de los que murieron defendiendo el naciente 

poder soviético frente a los guardias blancos y los ejércitos intervencionistas de 

14 naciones o de los 20 millones de muertos en la gran guerra patria que salvo a 

la humanidad de la esclavitud fascista, no empaña la alegría del pueblo soviético 

y su entusiasmo por los extraordinarios triunfos sobre la tierra y en el cosmos, 

triunfos que en este caso, si permiten hablar del milagro soviético, un milagro 

cuya gloria no corresponde a dioses, ni reyes, ni a seres míticos, sino a millones 

de hombres humildes inspirados en las ideas comunistas, alentados por el genio 

visionario del gran Lenin”.202  

 

La deuda con la URSS era histórica e incuestionable y sirvió como un aleccionamiento ético 

y moral aprovechado por la propaganda estalinista: “Claudín, ve en el periodo del culto a 

Stalin, solo culto, solo represión y violación de las normas leninistas del partido y del Estado 

Soviético, solo freno en el desarrollo del pensamiento creador marxista. Pero Claudín no ve 

que a pesar del culto en ese periodo en la Unión Soviética se realizaron con éxito varios 

planes quinquenales, se triunfó en la guerra patria, triunfó el socialismo en otros países y el 

 
202 Archivo PCE. Sección Emigración Política. Subsección Cuba. Informe del acto organizado por el colectivo 
de comunistas españoles en Cuba: asistentes, cuestiones y valoración Microfilm 407. 
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socialismo se convirtió en sistema mundial, se reconstituyó en gran parte los destrozos de la 

guerra, se consiguió la bomba atómica y la de hidrógeno, etc. Y que todos estos avances del 

socialismo fueron logrados porque además del culto había otra cosa, había millones de 

comunistas y de jóvenes comunistas en el Unión Soviética y fuera de la URSS abnegados, 

llenos de espíritu de sacrifico que llevaban en sus actos, en su ejemplo personal el 

leninismo…”203. Definitivamente, en la mente de Claudín, los partidos comunistas del mundo 

debían desmarcarse de Stalin, y las grietas provinieron precisamente del politburó de Moscú, 

abriendo así la puerta al pensamiento disidente y divergente de la militancia comunista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
203 Archivo PCE. Sección Emigración Política. Subsección Cuba. Vicente a los camaradas del PCE. 18 de marzo 
de 1965. 
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Figura 34. Editorial Mundo Obrero  

 
Fuente: Archivo PCE. Sección Relaciones Internacionales Asociaciones y Particulares. 

“Sobre el problema de Stalin”. Mundo Obrero. n° l. Madrid. Diciembre. 1963. Microfilm 165 
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La Primavera de Praga (1968) 

 

Los acontecimientos de la década de 1950 no fueron pequeños tropiezos en la marcha 

comunista. Fueron más bien sintomáticos de problemas estructurales. Los procesos de 

cambio en Checoeslovaquia al ser interrumpidos a la fuerza por el poder armado de la URSS  

desacredita la fuerza del discurso estalinista. Con tal situación el mismo secretario Santiago 

Carrillo se desmarcó del PCE y también fue censurado: “Sabrás que desde hace dos años en 

nuestra familia han ocurrido cosas muy graves, debido a la posición antisoviética, 

oportunista, revisionista y de capitulación ante el sector de la burguesía española denominada 

por Carrillo de “evolucionista”. Santiago Carillo y un grupo de la dirección que le secunda 

activamente han roto totalmente con los principios del marxismo leninismo, se dedican a  

atacar a la Unión Soviética y a otros países y partidos hermanos que defienden firme y 

consecuentemente las posición de principio ¡que se vayan ellos dicen los auténticos 

comunistas!” 204. Los llamados a la unidad eran imposibles; la explosión de las divergencias 

y las nuevas tendencias era ya un hecho. El PCE no supo tomar una posición independiente 

respecto al PCUS y se diluyó con los acontecimientos. Los procesos divergentes ya eran 

incontenibles. Los intelectuales en el exilio profundizaron esa  desbandada: “La Conferencia 

acepta las limitaciones de orden político y orgánico que el comité de México ha encontrado 

para realizar una labor más fructífera en todos los órdenes, y que las razones básicas de estas 

limitaciones se ubican fundamentalmente en las discrepancias que surgen en el partido a raíz 

de los acontecimientos del 1968 en Checoeslovaquia y del proceso político e ideológico en 

que se inscriben y derivan de estas”205. En Cuba continúan los procesos divergentes, 

secundados por más militantes que hacen llamados a nuevas interpretaciones que rompan 

con la estructura del PCE: “La visita de Enrique Lister a Cuba, envuelta en el disfraz de 

“familiar” presenta, como era previsible, otros perfiles y evidentemente contribuye a alentar 

 
204 Archivo PCE. Sección Emigración Política. Subsección Cuba. Carta de Agustín a Francisco y a su "familia" 
(En Bilbao), en la que se opina sobre la posición "antisoviética", revisionista y de capitulación ante el sector de 
la burguesía española denominada por Carrillo "involucionista" por su ruptura con los principios marxistas – 
leninistas. 30 de junio de 1970. Microfilm 471 
205 Archivo PCE. Sección Emigración Política. Subsección Cuba. 8 de septiembre de 1972 Resolución de la 
IX conferencia de delegados del PCE de España en México sobre el segundo punto del orden del día. 
Microfilm 505 
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el trabajo del grupo anti-PCE y fomentar más confusión y calumnia que los componentes de 

ese grupo desarrollan sistemáticamente entre los compañeros cubanos.206 

 

El PCE no supo capitalizar sus bases en el exilio. Con la dominación que trataron de ejercer 

en las primeras décadas del exilio no fue suficiente para ocultar el mismo ruido producido 

por los acontecimientos del mundo comunista. Su falta de adaptación y su fidelidad al PCUS, 

que estaba derivada de los beneficios que recibían algunos de los directivos como la 

ciudadana soviética Dolores Ibárruri, impidieron que el PCE pudiera aprovechar la esperanza 

que daban los acontecimientos de occidente con la Revolución cubana. La mirada clavada en 

oriente impidió la adaptación a los nuevos tiempos que producía la Guerra Fría.  

 

 

Retornar al marxismo de Marx  

 

El PCE fue invitado al 150 aniversario de Karl Marx que se desarrollaría en Berlín en mayo 

de 1968. “Dio comienzo la sesión el día 2 de mayo. Finalizó el 4. Asistieron 57 delegaciones. 

Intervinieron 29. Además de los PC estuvieron representados otros grupos y movimientos 

políticos de Europa, Asía y África. Una de las notas más características del ambiente y 

desarrollo de esta sesión científica fue, según mi opinión, la expectación e inquietud que 

suscitaban los acontecimientos de Checoeslovaquia.”207 El ambiente estuvo amenizado por 

las circunstancias de la Primavera de Praga, pero como en todo ambiente comunista se 

mantuvo la calma ante la abrumadora realidad.  Estos congresos eran propicios para usar el 

Ketman como parte del utillaje mental del militante. La situación policiaca de la República 

democrática Alemana RDA, ahora en alarma por Praga, limitaba cualquier manifestación 

crítica.  

 

 
206 Archivo PCE. Sección Emigración Política. Subsección Cuba. Habana, noviembre 20 de 1971 “Año de la 
productividad” Jesús Montané secretario de organización del comité central del Partido Comunista Cubano 
PCC Microfilm 517 
207 Archivo PCE. Relaciones Internacionales. Subsección Organizaciones Políticas y Sindicales del Extranjero. 
Informe de Daniel sobre la sesión científica internacional celebrada en Berlín con motivo del 150 aniversario 
de Carlos Marx. 5 de junio de 1968 Microfilm 344, 1. 
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“Se abrió la sesión de apertura con un largo informe de Walter Ulbricht. En este 

informe se refleja una gran preocupación por valorar la obra de Marx y demostrar 

la vigencia que guardan sus enseñanzas. Se exalta el papel fundamental de la 

URSS en todo este proceso histórico de cambios revolucionarios. Se destaca que 

Marx fue un internacionalista consecuente. Se plantean correctamente otras 

cuestiones de mucho interés. Pero al mismo tiempo en este informe se lanzan 

algunas “puyas” que dan a entender la desaprobación o la duda sobre lo que 

hacen y dicen otros partidos y Estados socialistas aunque no se menciona 

ninguno de ellos. Creo advertir que en el informe hay también tono de dureza al 

abordar el examen de las condiciones en que se desenvuelven otros partidos 

comunistas y su interpretación del marxismo leninismo en lo que se refiere a los 

problemas de la democracia y la edificación del socialismo. No quiero hacer 

juegos de imaginación, pero diciendo francamente mis impresiones sobre esta 

improvisación de hora y media, creo que las palabras del camarada Ulbricht iban 

dirigidas a demostrar que otro “gallo nos cantaría” si los demás partidos y 

estados socialistas hubieran seguido la misma o parecida línea que el partido 

alemán. Excluyendo al PCUS, claro. Colocándome en el terreno de la sinceridad, 

no me queda más remedio que decir que esta clase de intervención es impropia 

de la altura y responsabilidad de un hombre como Walter Ulbricht. Sabiendo 

como él sabe la situación que tenemos en el movimiento comunista, era obligado 

no solo moderarse, ser muy prudente y comprensivo, sino haber aprovechado la 

cena de recepción para hacer un llamamiento sentido y fraternal a la unidad y 

coordinación de todas las actividades del movimiento comunista 

internacional”208.   

 

Este informe del PCE da cuenta de la jerarquía del discurso en el marxismo soviético. Esa 

misma que los directivos del PCE espetaban a los exiliados y latinoamericanos ahora era 

puesta ante ellos por un alemán de la RDA. La manera de llevar el comunismo a sus hogares 

debía tomar el ejemplo en la RDA, que, según el dirigente, lo había hecho muy bien. La 

 
208 Archivo PCE. Relaciones Internacionales. Subsección Organizaciones Políticas y Sindicales del Extranjero. 
Informe de Daniel sobre la sesión científica internacional celebrada en Berlín con motivo del 150 aniversario 
de Carlos Marx. 5 de junio de 1968 Microfilm 344, 1 y 4. 



169 
 

exposición de Ulbricht era el llamado de atención a los partidos comunistas del mundo, 

camuflado en una retórica académica. También en esta conferencia hubo espacio para el 

humor y la burla:   

 

“Intervino por Yugoeslavia el profesor doctor Iván Lavrae. Como todos entregó 

su intervención antes para que fuera traducida simultáneamente a las lenguas 

oficiales de las sesiones. Olvidándose de este importante detalle. Improvisó casi 

toda su intervención hecha en un francés impecable. El camarada profesor 

confundió seguramente la tribuna con su cátedra en alguna universidad 

yugoeslava. Con palabras de académico y gestos doctorales, largo una tirada 

teórica sobre las muchas formas que existen para aprender a interpretar a Marx. 

Se refirió a la dialéctica marxista con ideas muy embarulladas y confusas, no 

sacándose nada en limpio de lo que deseaba explicar a no ser, creo yo, la 

intensión de demostrar que también Yugoeslavia hace investigaciones positivas 

en el desarrollo del marxismo, pero tal como presentó la cuestión dejó en muy 

mal lugar a los investigadores yugoeslavos y a sus esfuerzos, pues ni Cristo 

entendió una palabra, no se refirió a la situación del movimiento comunista 

internacional.  Con cara de broma se le tributaron tibios aplausos de cortesía. 

Más tarde esta intervención y la de los rumanos fueron objeto de irónicos 

comentarios”209.   

 

La retórica y la jerga marxista, desde estas posturas, conservaban el halo nebuloso que 

caracterizaba al estalinismo. Aquí los yugoeslavos también eran castigados por su vinculación 

con el régimen de Tito. En estas conferencias no existían los debates frescos del marxismo 

que en otras latitudes se estaban presentando. El discurso soviético seguía congelado dentro 

del glaciar estalinista. Un mejor porvenir se vio en las disidencias de la URSS radicadas en 

Europa y América. Eran los marxistas del Tercer Mundo junto con los marxistas disidentes de 

los partidos comunistas europeos, que daban interpretaciones creativas del marxismo. 

Precisamente allí fueron invitados algunos representantes latinoamericanos:  

 
209 Archivo PCE. Relaciones Internacionales. Subsección Organizaciones Políticas y Sindicales del Extranjero.. 
Informe de Daniel sobre la sesión científica internacional celebrada en Berlín con motivo del 150 aniversario 
de Carlos Marx. 5 de junio de 1968 Microfilm 344, 2. 
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“De América Latina acudieron representantes de Argentina, Uruguay, Costa 

Rica, México, Salvador, Colombia y Faria por Venezuela. Solo intervinieron 

Agosti por Argentina y Unzueta por México. El primero hizo una buena 

intervención relacionando las enseñanzas del marxismo con la situación en 

América Latina. No obstante, el enfoque adoleció, pienso yo, de una falta capital 

como fue la de olvidar la existencia de la Cuba socialista de la que no dijo ni una 

sola palabra. ¿intención deliberada? Lo más seguro. Unzueta se dedicó a explicar 

cómo algunas cuestiones planteadas por Marx en el 18 Brumario, guardan 

relación y actualidad con algunos aspectos de la situación de México. Tampoco 

dijo absolutamente nada de Cuba. Posteriormente supimos por los intérpretes 

[cuidado no eran agentes confidenciales nuestros], que los representantes 

latinoamericanos habían celebrado una reunión conjunta en el hotel en la que 

parece ser que Faria se mostró bastante duro con Cuba y Fidel y con el PC del 

Brasil.”210 

 

Estos eventos eran más una muestra de la política del mundo comunista que un encuentro 

académico y reflexivo sobre Marx. Las lecturas disidentes eran las que enriquecían  ahora las 

interpretaciones de Marx, no las interpretaciones soviéticas, que repetían el sempiterno 

esquema de la “lengua de madera” que se reproducía en los partidos comunistas oficiales.  

 

  

Wenceslao Roces, traductor de Marx para Hispanoamérica (1987-1992) 

 

Como se ha visto más arriba, Roces, a pesar de ser un militante comunista con cargo en el 

Comité Central del PCE, mostró que su pensamiento no podía reducirse a las matrices 

discursivas soviéticas. Ya en Nuestro Tiempo, hizo que ciertas líneas editoriales podían ir 

hasta en contra de las directrices del PCE. Sin embargo, de manera hábil, supo mantenerse 

 
210 Archivo PCE. Relaciones Internacionales. Subsección Organizaciones Políticas y Sindicales del Extranjero. 
Al Comité Central del PCE. Invitación del 17 de mayo para la participación en una Conferencia Científica en 
conmemoración del centenario de la publicación de la obra El Capital de Marx. Firma, Walter Ulbricht. 5 de 
junio de 1968  Microfilm 344, 3.  
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en el equilibrio de poder hasta el fin de la dictadura española y su regreso del exilio en 1977 

donde se presenta candidato al Senado por Senado Democrático. Las traducciones de Marx 

que hizo Roces permitieron la llegada de las lecturas directas de El Capital211 a los hablantes 

en Hispanoamérica. Si bien ya había llegado la versión de Manuel Pedroso, esta fue una 

empresa masiva desde el Fondo de Cultura Económica de México FCE que la posicionó 

durante mucho tiempo como la versión de referencia. 

 

“[...] la colección de economía se distinguió por haber impulsado la primera 

edición sistemática al español de las obras de Karl Marx: en 1944 apareció la 

Historia Crítica de la plusvalía, indudablemente la obras más técnica del 

pensador alemán, seguida tres años después de su obra más representativa, El 

Capital. Obviamente su publicación no convertía al Fondo en una editorial 

partidista, de claras preferencias ideológicas.  Desde su nacimiento tuvo un 

carácter plural, condición ratificada con la llegada de los españoles, grupo en el 

que había desde conocidos comunistas como Wenceslao Roces hasta abiertos 

cristianos como el sacerdote José María Gallegos Rocaful o Eugenio Ímaz”212  

  

Garciadiego recuerda que “El FCE era un editorial de y con exiliados”. Esa primera versión 

de 1946 fue la que hizo de Llanos el lector de El Capital más riguroso en Colombia.213 

Recordaba que, a pesar de las críticas a Roces, conocía la teoría de Marx. Esta afirmación la 

hacía con conocimiento de las erratas de la traducción de Roces.214 El trabajo de Roces en el 

exilio fue clave en la creación de movimientos disidentes en América Latina. La lectura 

 
211 Una historia de las traducciones y las ediciones de El Capital se puede ver en: Horacio Tarcus. La Biblia del 
proletariado. Traductores y editores de El capital. Argentina: Siglo XXI Editores, 2018. Tarcus presenta El 
Capital de Marx como “un libro complejo, cuyo alto grado de abstracción teórica hizo que fuera más reconocido 
(e incluso venerado) que leído. Esta dificultad determinó que su edición, su presentación su lectura misma 
excedieran con creces la relación simple, directa y profana entre el lector y un libro cualquiera. El acceso del 
lector a una obra como El capital debía ser mediado por una serie de personas e instituciones “autorizadas”, que 
ofrecieran garantías de canonicidad y fidelidad a un original celosamente resguardado.” (Tarcus, La biblia del 
proletariado, 12).  
212 Javier Garciadiego. El Fondo, la casa y la introducción del pensamiento moderno en México. México: FCE, 
2016. 42. 
213 “Entre 1946 y 1947, Roces lanzaba su traducción completa de El Capital en cinco volúmenes a través de 
FCE, con sus clásicas tapas impresas sobre cartoné naranja” (Tarcus, La biblia del proletariado, 65). 
214 Juan Pablo Díaz Rodríguez. Los orígenes Intelectuales de Hernando Llanos Ortiz y su lectura de El Capital 
de Marx. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de 
Historia; Centro Editorial, Facultad de Ciencias Humanas, 2023. (Libro en Prensa). 
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directa de los bastiones del comunismo mundial ya no tenían las mediaciones de los eruditos 

del partido. “La publicación de Marx en español, labor identificada con Roces y El Fondo de 

Cultura Económica, fue una invaluable aportación intelectual y política. El mundo 

hispanoamericano sería otro sin la crítica presencia de Marx.”215 Sin embargo, después de la 

década de 1970 y la publicación de “ediciones críticas” como las de Scaron y Aricó varios 

académicos criticaron la calidad de la traducción de Roces:  

 

“De otra parte, basta con considerar otra de las dificultades para que se hubiera 

producido un mayor desarrollo de la investigación marxista en Colombia antes 

de la década del sesenta: el desconocimiento de las obras de Marx, por falta de 

traducciones al español. El Capital había sido traducido por primera vez en 1931 

y publicado por Aguilar, en una edición bastante defectuosa y de la cual sólo 

circularon algunos ejemplares en Colombia. En 1946 el Fondo de Cultura 

Económica de México editó una traducción mejor, de 3.000 ejemplares, de 

Wenceslao Roces, que, sin embargo, también deja que desear (aunque menos 

que su versión de la Fenomenología del espíritu de Hegel) y que, además, fue 

reimpresa apenas en 1963. La teoría crítica de la plusvalía se edita por primera 

vez en español en 1946, y con excepción de una edición cubana de principios de 

los sesenta, su primera reimpresión es de 1981. Los Grundrísse se editan por 

primera vez en francés (idioma relativamente accesible a los estudiosos 

colombianos) a fines de los sesenta (y a mediados de los setenta en español).”216  

 

Estas aventuras anacrónicas no contemplan que durante los años iniciales de la Guerra Fría 

era la única alternativa que tenían los lectores en español. No se pueden entender los procesos 

de los disidentes comunistas colombianos sin los procesos de la disidencia española y los 

desarrollos que hubo en México a través de la figura de Wenceslao Roces y del Fondo de 

Cultura Económica. Se trataba de la productora y el traductor de la obra que caracterizó a los 

lectores de las disidencias intelectuales. 

 

 
215 Javier Garciadiego. El Fondo, la casa y la introducción del pensamiento moderno en México. México: FCE, 
2016. 79. 
216 Rubén Jaramillo Vélez. Colombia la modernidad postergada. Bogotá: Argumentos, 1998. 182. 
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CAPÍTULO 4 

DISIDENTES INTELECTUALES:  ARRUBLA, LLANOS Y ZULETA. 

 

La militancia comunista era dirigida por un líder que asignaba distintas funciones de tipo 

político, de militancia, de estudio y de debate. La célula dirigida por Gilberto Viera White en 

la década de 1950 tenía entre otros a Mario Arrubla (1936-2020), Estanislao Zuleta (1935-

1990) y Hernando Llanos (1928-2019), que terminaron como disidentes. Eran intelectuales217 

que emergieron bajo la tutela del secretario del partido218. Provenían de familias católicas y 

tradicionales, y estuvieron en su infancia y años de su adolescencia en contacto con esta 

matriz de tipo religiosa. Estaban familiarizados con la estructura rígida de la Regeneración, 

de esa Colombia del final del siglo XIX, que se proyectó hasta la primera mitad del siglo XX. 

El acontecimiento que socavó esta estructura rígida fue el asesinato de Gaitán en 1948. La 

sociedad entró en una polarización que tuvo un fuerte impacto en la juventud. Entonces, a 

pesar de estar inmersos en una formación tradicional se caracterizaban por ser irreverentes, 

curiosos, escépticos, atributos brindados por una formación autodidacta. Comprender en la 

actualidad una formación autodidacta es difícil por su asociación con el diletantismo, además 

del hecho de que, en las sociedades de hoy, impera el  arribismo de los títulos universitarios. 

El sistema educativo actual fomenta cada vez más los títulos expresos y el ascenso social a 

través de los títulos. Para finales de la década de 1940, en una época donde el índice de 

analfabetismo seguía alto, tener un bachillerato era ya motivo de gran orgullo.219Además, la 

educación de la época era bastante limitada para los propósitos de estos intelectuales. Esta 

 
217 La categoría que aglutina a Zuleta, Arrubla y Llanos es la de disidentes intelectuales del PCC. No podemos 
decir que militaron juntos toda la vida. Sus oficios intelectuales fueron distintos y coincidentes según el periodo. 
Fueron profesores, editores, conferencistas, funcionarios públicos del Estado. Sus proyectos políticos solamente 
sirven para explicar pequeños periodos de tiempo: Miembros del Partido de la Revolución Socialista PRS o de 
la Organización Marxista de Colombia OMC sólo fueron una realidad temporal. El “Grupo Estrategia”, fue una 
unión temporal que se dio como sustento intelectual a su proyecto político partidista.  
218La década de 1950 tuvo una estricta disciplina militante que estos disidentes equiparaban con la disciplina 
católica de la época:  “durante este periodo [el periodo de posguerra] los partidos comunistas en todo el mundo 
tendieron a reforzar su disciplina interna sobre la resignificación de viejos conceptos.  “El Espíritu de partido” 
se tradujo en la solicitud de sumisión total a las direcciones, que adquirieron atributos cuasi sagrados (Petra, 
Adriana. Intelectuales y cultura comunista. Itinerarios, problemas y debates en la Argentina de la Posguerra. 
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2017,76). 
219 Las cifras y el estado de la educación en la época ya fueron estudiados por Aline Helg, La educación en 
Colombia: 1918-1957. Bogotá: Ediciones Universidad Pedagógica Nacional, 2001. 
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formación autodidacta se da básicamente a través de la lectura220. Un rasgo típico de ellos 

tres es que eran de lectores voraces y disciplinados.  

 

Este ímpetu juvenil desembocó en la militancia en el Partido Comunista Colombiano, más 

específicamente en las Juventudes Comunistas, que habían sido re fundadas en 1951. Para 

ese momento Llanos tenía 23 años, Arrubla 15 y Zuleta 16. Según testimonios de Zuleta, 

entró al PCC en 1957 y militó dos años en la célula de Vieira para terminar retirándose en 

1960221. Lo cierto es que si Zuleta hubiese ingresado en 1956-1957 con la esperanza de que 

fuera un partido depurado del estalinismo no hubiese podido asistir al 4º Festival 

internacional de la Juventud Democrática realizado en Bucarest en el año de 1953.222 Estos 

festivales (tabla 8) fueron un elemento clave en el desarrollo de la disidencia colombiana223. 

Aquí pudieron tener contacto con el mundo europeo en plena Guerra Fría. Hernando Llanos 

 
220 Esta afirmación fue investigada en Juan Pablo Díaz Rodríguez. Los orígenes Intelectuales de Hernando 
Llanos Ortiz y su lectura de El Capital de Marx. Bogotá : Universidad Nacional de Colombia. Facultad de 
Ciencias Humanas. Departamento de Historia; Centro Editorial, Facultad de Ciencias Humanas, 2023. (Libro 
en Prensa). 
221 Estanislao Zuleta. Semblanza. Medellín, Hombre nuevo editores, 2010, 81.   
222 Es necesario recordar que las juventudes comunistas se dividían en: juventudes democráticas y juventudes 
comunistas. Las primeras dependían de las primeras pero ambas dependían del Partido Comunista Colombiano.  
223 En la tesis doctoral de Sandra Jaramillo se plantea la situación de los viajes: “el único viaje al exterior que 
hizo Zuleta a lo largo de su vida … tuvo como objetivo participar del Tercer Congreso Mundial de la Juventud 
celebrado en la ciudad de Bucarest, Rumania, entre el 25 y el 30 de julio de 1953 y sucedido en el mes de agosto 
por el cuarto Festival de la juventud de los estudiantes por la paz y la amistad”( Jaramillo Restrepo, Sandra, 
“Itinerarios intelectuales en las tramas de la nueva izquierda colombiana (1957-1978) : Mario Arrubla Yepes y 
Estanislao Zuleta Velásquez, dos marxistas heterodoxos,” Repositorio Digital Institucional Facultad de 
Ciencias Sociales-UBA, consulta 19 de junio de 2022, http://repositorio.sociales.uba.ar/items/show/2447, 52.). 
Posteriormente Zuleta viaja a París y allí tiene contacto con Le Temps Modernes, revista que según la autora 
conocían desde inicio de la década. Esos contactos intelectuales con el marxismo francés indican una lectura 
que condensan años después en traducciones y debates al respecto que publican en la Revista Estrategia. En el 
archivo Estatal de Moscú RGASPI reposan varios documentos de gran interés para la reconstrucción de la 
historia intelectual de las izquierdas en Colombia. Emprendimiento que iniciaron Meschkat y Rojas pero que 
no culminaron quedando en una base documental anterior al periodo estudiado en esta investigación. Por nuestra 
parte, no se pudo consultar  el RGASPI. En primer lugar por las restricciones de la pandemia 2020-2021 y en 
segundo lugar en abril de 2022 solamente fue posible llegar hasta Berlín, pues cerraron la frontera y cancelaron 
los vuelos a Rusia con motivo de la Guerra en Ucrania. Allí se encuentran los siguientes documentos que indican 
los contactos que tuvieron los jóvenes comunistas: Documentos del 1º Festival internacional de la Juventud 
Democrática. Documentos del 2º Festival internacional de la Juventud Democrática. Documentos del 3º Festival 
Internacional de la Juventud Democrática. Documentos del 4º Festival Internacional de la Juventud 
Democrática. Documentos del 5º Festival Internacional de la Juventud Democrática. Documentos de la Unión 
Internacional de Estudiantes, la Federación Mundial de Juventud Democrática, eventos juveniles 
internacionales (congresos, foros). 
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fue al 3º Festival Internacional de la Juventud Democrática en Berlín en el año de 1951. 

Zuleta hizo su viaje por París días después del Festival y Llanos se quedó viviendo en Praga 

una temporada de la que recordaba los vientos y el clima extraño. También recordaba la 

experiencia del viaje en barco desde Colombia y su recorrido por el Mar Mediterráneo como 

una experiencia en la que tuvo un contacto con la historia europea que ayudó a sus reflexiones 

de autores como Braudel.224 La experiencia de estos viajes para Zuleta y Llanos abrió una 

perspectiva en vivo sobre el mundo comunista. Los ejemplares de la sección de filosofía de 

la biblioteca de Llanos Ortiz de la década de 1950 (tabla 16) presentan la lectura de un futuro 

disidente, y de un intelectual abierto a otras interpretaciones del marxismo, pero también al 

conocimiento en general.  

 

Tabla 8.   Festivales de la juventud antes del XX Congreso 

 

 Ciudad Año 

1º Festival internacional de la Juventud Democrática Praga 1947 

2º Festival internacional de la Juventud Democrática Budapest 1949 

3º Festival internacional de la Juventud Democrática Berlín 1951 

4º Festival internacional de la Juventud Democrática Bucarest 1953 

5º Festival internacional de la Juventud Democrática Varsovia 1955 

Fuente: Catálogo RGASPI en línea.  

 

 

Vivían analizando la coyuntura del país y en una crítica del PCC. Lo hacían a menudo con 

comentarios cargados de humor sobre los dirigentes comunistas nacionales del tipo: “Cuando 

Gilberto subía a dar un discurso. Estanislao empezaba a decir: silencio que se va oficiar la 

misa”225. Después del XX Congreso del PCUS, los cuestionamientos aparecieron y con 

fuertes argumentos críticos. Como muchos partidos comunistas, el PCC no acató las nuevas 

 
224 Llanos Ortiz, Hernando. Conversación sostenida durante la tertulia celebrada en su residencia en Bogotá, 
realizada por Juan Pablo Díaz Rodríguez, 20 de agosto del 2016, en horas de la noche. Grabación en poder del 
Autor. 
225 Hernando Llanos Ortiz, conversación sostenida con Juan Pablo Díaz Rodríguez, durante la tertulia celebrada 
en la residencia del entrevistado, Bogotá, 2 de octubre del 2015, en horas de la noche. Grabación en poder del 
autor. 
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directrices ofrecidas por Jrushchov, y siguió siendo un partido de obediencia esencialmente 

estalinista. Eso hizo que poco a poco militantes fueran saliendo del partido. Otros, que 

quisieron debatir de cambios terminaron siendo expulsados  e impulsaron una renovación del 

comunismo y del marxismo.  

 

 

 

Figura 35. Mario Arrubla (1936-2020) 

 

 
Fuente: El Espectador, 16 de diciembre de 2020, foto cortesía de Mundo al día. Reportaje 

especial de Sandra Jaramillo Restrepo para El Espectador “Mario Arrubla, un intelectual 

dinámico, sólido y comprometido”. 

 

 

Arrubla (figura 35) fue uno de los que fue expulsado del PCC, bajo la acusación de 

“terrorismo contra la clase proletaria”226. Como experiencia ya había publicado y editado las 

revistas Agitación y Crisis (1957). “Mario Arrubla pertenecía a un grupo de intelectuales que 

a comienzos de la década de los 60 había abandonado el Partido Comunista, pero sin 

participar del activismo y voluntarismo de otros ex-militantes, que habían cogido para el 

 
226 Hernando Llanos Ortiz, conversación sostenida con Juan Pablo Díaz Rodríguez, durante la tertulia celebrada 
en la residencia del entrevistado, Bogotá, 2 de octubre del 2015, en horas de la noche. Grabación en poder del 
autor. 
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monte, a la lucha armada. Para este grupo, que animaba también Estanislao Zuleta, la 

revolución colombiana debería también ser objeto de una meditación y una investigación 

expresa; debería averiguarse bien cuál era y sería la peculiaridad de la sociedad y de la 

revolución colombianas”227. La consolidación de sus reflexiones quedaron plasmadas en la 

Revista Estrategia (1961), y posteriormente en uno de los libros más influyentes del siglo XX 

en Colombia: Estudios sobre el subdesarrollo colombiano. 

 

 

¿Intelectuales trotskistas? 

 

Hemos visto cómo la prensa del PCC tenía una serie de epítomes para denigrar a sus 

disidentes. Uno de ellos era la acusación de trotskistas o “troskos”, la peor forma de denigrar 

y desacreditar al disidente  - aún se usa en algunos sindicatos -, una afirmación casi siempre 

absurda y sin fundamentos.  

 

Rubén Jaramillo Vélez en su obra introduce un lugar común en la historiografía y es que 

afirma que Arrubla y Zuleta pertenecen al trotskismo. Jaramillo por ejemplo desliza esta idea 

al referirse a la revista Critica Marxista quienes se orientan, entre otras corrientes, por la de 

Mario Arrubla y sus tesis incluidas en  Estudios sobre el subdesarrollo colombiano. 

Posteriormente señala que: “Es difícil resumir la historia de este "trotskismo" colombiano, 

una agrupación que, sin lugar a dudas, tiene las más peculiares raíces en la circunstancia 

histórica, social y cultura de entonces”228. Esta afirmación y su encadenamiento lógico hace 

pensar que Arrubla y su grupo eran trotskistas. Si bien es cierto que el trotskismo colombiano 

se nutrió del best seller de Arrubla no podemos enmarcar a este grupo dentro de esta corriente 

exclusivamente.  Esto sería reducirlos en múltiples aspectos, sobre todo en la variedad de 

corrientes intelectuales y lecturas que los influyeron229.  

 
227 Rubén Jaramillo Vélez. Colombia la modernidad postergada. Bogotá: Argumentos, 1998, 172. 
228 Rubén Jaramillo Vélez. Colombia la modernidad postergada. Bogotá: Argumentos, 1998, 169-170. 
229 Isaac Deutscher publica una trilogía consagrada al análisis biográfico de Liev Trotsky (1879-1940). El 
profeta armado: Trotsky, 1879-1921 (1954). El profeta desarmado: Trotsky, 1921-1929 (1959). El profeta 
desterrado: Trotsky, 1929-1940 (1963). Los disidentes adoptaron esta trilogía como esos libros de base en su 
formación. De esta manera, los lectores de Deutscher eran agrupados dentro del trotskismo y su autor se 
encontraba dentro del revisionismo. Para los disidentes esas etiquetas poco importaban. La trilogía fue tan 
importante que fue recomendada y circulada entre sus discípulos, estudiantes y amigos.  
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En la historiografía quedó la sensación de que Zuleta y Arrubla marcan los orígenes del 

trotskismo colombiano:  

 

“Rubén Jaramillo Vélez en su texto Colombia, la modernidad postergada hace 

un balance del desarrollo de las ideas marxistas en este país y referencia el 

surgimiento de grupos socialistas revolucionarios que acogen el trotskismo, 

recogiendo la visión de Mario Arrubla, autor del influyente texto Estudios sobre 

el subdesarrollo en Colombia, emprende en el año 1963 junto a Estanislao Zuleta 

la redacción de la Revista Estrategia y la frustrada conformación del Partido de 

la Revolución Socialista.”230 

 

¿Qué es lo que tiene Estudios sobre el subdesarrollo colombiano de trotskismo? No es más 

que la aplicación de las tesis de Liev Trotsky (1879-1940) del desarrollo desigual y el 

desarrollo combinado. Tesis que a su vez se encuentran condensadas en los prólogos de El 

capital y que Marx declara que no va a desarrollar en su primer libro ya que este se basa en la 

producción capitalista en términos generales. Esa es la única referencia implícita que se podría 

encontrar en el texto de Arrubla231.  

 

El texto es un estudio de las formas de dependencia y el lugar de Colombia en la década de 

1960. El texto fue escrito entre 1962 y 1963 y publicado en la Revista Estrategia. La segunda 

edición fue editada por Oveja Negra en 1969 y contiene varios ajustes hechos por su autor. La 

dedicatoria de la edición está hecha a Ernesto Cheva Guevara, lo que da una idea del contexto 

de 1960. Al analizar el contenido Arrubla despliega su conocimiento sobre El Capital de 

Marx, utiliza las categorías de la obra de Marx para entablar un diálogo con las políticas 

 
230 Álvaro Acevedo Tarazona y Franklin Patiño Romero. Orígenes del trotskismo en Colombia: de los 
colectivos socialistas revolucionarios al Bloque Socialista (1971-1977). Universidad del Atlántico. Historia 
Caribe, vol. XIV, núm. 34, pp. 123-149, 2019. 
231 Llanos Ortiz explicaba en sus seminarios que la tesis del desarrollo desigual y el desarrollo combinado se 
encontraba en los prólogos de Marx a El Capital. Que el propósito de Marx no fue establecer de manera 
particular como el capitalismo adopta formas de desarrollo en otras partes distinta a la Inglaterra del siglo XIX. 
Sin embargo, esta tesis es desarrollada por Trotsky y Arrubla lo que intentaba era ver esas formas de desarrollo 
en el caso colombiano. Lo que aclaraba Llanos es que esta tesis esta implícita en Marx, surge de Marx y es 
desarrollada por Trotsky. Arrubla quiere desarrollar la tesis de Marx en el contexto colombiano.  
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económicas de Lleras Camargo y de Lauchlin Currie. Se apoya en la teoría de otros marxistas 

como Paul Baran y dialoga con estadísticas latinoamericanas y colombianas tomadas de 

fuentes oficiales, periódicos y de bibliografía latinoamericana. Por ningún lado aparece 

Trotsky de manera explícita.  

 

Tabla 9. Textos y autores citados en Estudios sobre el subdesarrollo colombiano 

 

Texto Autor 

El Capital Marx 

El desarrollo del capitalismo en Rusia Lenin 

Operación Colombia Lauchlin Currie 

Capitalización y empleo Enrique Caballero Escovar  

 

La economía política del crecimiento Paul Baran  

 

Claves para el debate electoral Estanislao Zuleta  

 

El desarrollo económico de Colombia CEPAL 

 

Cifras y estadísticas de la industria 

manufacturera nacional 

DANE 

Plan general de desarrollo económico y 

social, II, Industria 

Planeación nacional 

 

Cepal Revista del banco de la republica 

Artículos de prensa El tiempo y el espectador  

 

Brasil siglo XX 

 

Rui Facó 

Importancia del café en el comercio 

exterior de Colombia 

Armando Samper  
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La economía nacional y la política de 

guerra 

Rafael Baquero  

 

Las fluctuaciones económicas de estados 

unidos y América latina 

Grove David 

 

Fuente: Elaboración propia basado en: Arrubla Mario. Estudios sobre el subdesarrollo 

colombiano. Bogotá: Tigre de Papel, 1971. 

 

Para Rubén Jaramillo Vélez el libro fue decisivo para los debates en las concepciones 

académicas y los estudios económicos sobre Colombia. También destaca que la crítica más 

acertada de la época la hace Salomón Kalmanovitz:  

 

“La alusión al importante libro de Arrubla - los Estudios sobre el Subdesarrollo 

Colombiano- parece muy pertinente, pues se puede decir de esta obra que como 

pocas en la historia de los conflictos sociales en Colombia, ejerció un influjo 

decisivo en las concepciones y en las mismas líneas estratégicas de los nuevos 

revolucionarios. Tal vez la crítica posterior más acertada provenga de Salomón 

Kalmanowitz, quien afirma que Arrubla generalizó su experiencia de la 

"coyuntura" de su momento o de los últimos seis años de la vida nacional, 

convirtiéndola en un elemento "estructural" característico de la sociedad 

colombiana”232.  

 

Jaramillo acertó al comprender la magnitud de la obra. Tal vez ningún libro en el siglo XX 

colombiano haya causado tal debate como el de Arrubla. Además de ser un best seller generó 

acaloradas discusiones que duraron más de una década. Se trataba de una lectura obligada 

para los revolucionarios, sin importar sus tendencias, y para los grupos de estudios 

universitarios. La fascinación que causó el libro es confesada por Salomón Kalmanovitz en 

sus ejercicios de memoria: “leí con mucho entusiasmo el libro de Arrubla y me puse a pensar 

en mi crítica a su trabajo”233. Tiempo después conoció al autor del libro  y “lo molestaba 

diciéndole que le tenía preparada una diatriba contra su trabajo y él se irritaba, hasta que se 

 
232 Rubén Jaramillo Vélez. Colombia la modernidad postergada. Bogotá: Argumentos, 1998, 171-172. 
233 Salomón Kalmanovitz. Ejercicios de Memoria. Bogotá: Editorial Nomos, 2022, 89. 



181 
 

enfureció y me exigió respeto”234. Kalmanovitz publicó su crítica que circuló ampliamente y 

fue usada por los detractores de Arrubla y otros detractores del Trotskismo:  

 

 “fue publicada en mimeógrafo en muchas partes, sobre todo por grupos de 

estudio del Partido Comunista que eran enemigos del trotskismo… de hecho el 

libro de Arrubla era el caballo ideológico del Bloque (socialista) y cuando al fin 

salió mi crítica en la revista Ideología y sociedad, que era del mismo grupo, le 

hice una introducción criticando el uso indebido de mis ideas  por los comunistas 

que intentaba justificar el programa más obrerista del Bloque Socialista”235.  

 

El discurso de Arrubla fue apropiado en la disputa política de las izquierdas. Como lo señala 

Kalmanovitz, fue el caballo de batalla que dejó enmarcado a Arrubla y Zuleta dentro de una 

corriente política que no era. El gran mérito del  libro fue que además de iniciar unos debates 

logró condensar el clima de la coyuntura de la década de 1950 y 1960. El PCC aprovechó el 

éxito del libro para ajustar cuentas con estos disidentes y denigrarlos. Lo cierto es que poco 

a poco llevaron los debates políticos del partido a la sociedad.  El libro de Arrubla se convirtió 

en la aplicación creativa de la Teoría del valor al contexto colombiano, aunque el uso de las 

categorías de Marx ya se había realizado en el pasado por Luis Eduardo Nieto Arteta o 

Guillermo Hernández, Estudios sobre el subdesarrollo colombiano lo lleva a otro nivel de 

análisis. Su éxito radicó en que fue una demostración de las categorías de Marx para la 

búsqueda de respuestas de los problemas de la economía política colombiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
234 Salomón Kalmanovitz. Ejercicios de Memoria. Bogotá: Editorial Nomos, 2022, 99. 
235 Salomón Kalmanovitz. Ejercicios de Memoria. Bogotá: Editorial Nomos, 2022, 99-100. 
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Revista Estrategia236  

 

La revista Estrategia es la consolidación de la disidencia intelectual analizada en esta 

investigación. En su primer número de 1962 (tabla 10) se lee un tono contestatario y escrito 

con cierta prevención a través de seudónimos. Esta situación muestra un doble clima: primero 

el de persecución al comunismo, que ya habían experimentado como militantes237. En 

segundo lugar, un clima hostil impulsado por los mismos militantes comunistas. El obituario 

de Gaitán Durán238 muestra una clave del pensamiento de estos disidentes. Por un lado 

exaltan al intelectual de Mito, pero por otro lado lo critican. Esta forma de proceder en los 

disidentes tiene sus orígenes en la lectura de El Capital, la cita al pie de página número 17, 

es una demostración de Marx de esta forma de pensamiento “dialéctico” en una crítica a 

Adam Smith. Se exalta y luego se critica y se repite este procedimiento tres veces. Para los 

disidentes era la manera como se debía hacer una crítica: reconociendo las cualidades y 

limitaciones de un argumento. En la crítica a Gaitán Durán dejaron claro que los intelectuales 

necesariamente tienen que buscar la militancia política para el cambio y la transformación. 

Se puede ver un equilibrio entre el conocimiento como goce intelectual y el conocimiento 

como herramienta para la transformación. De esta manera toman distancia de la “diletancia” 

intelectual y de la ortodoxia de la militancia política. Abiertamente participaron en este 

proyecto Arrubla y Zuleta, Llanos Ortiz no publicó en su vida, pero siguió y estuvo inmerso 

en este proceso de Estrategia y el PRS.  

 
236 Aunque Arrubla publicó Agitación y Crisis (1957) es realmente con Estrategia (1962) que consolidan un 
pensamiento disidente en una publicación. Sobre los itinerarios de Arrubla y Zuleta y la revista Crisis ver 
Jaramillo Restrepo, Sandra, “Itinerarios intelectuales en las tramas de la nueva izquierda colombiana (1957-
1978) : Mario Arrubla Yepes y Estanislao Zuleta Velásquez, dos marxistas heterodoxos,” Repositorio Digital 
Institucional Facultad de Ciencias Sociales-UBA, consulta 19 de junio de 
2022, http://repositorio.sociales.uba.ar/items/show/2447. También de la misma autora Jaramillo-Restrepo, 
Sandra Revista Estrategia y trayectorias intelectuales en los agitados años 60 colombianos Sociohistórica. 
Cuadernos del CISH, núm. 43, 2019 Universidad Nacional de La Plata, Argentina DOI: 
https://doi.org/10.24215/18521606e070 
237 Llanos Ortiz fue varias veces a la prisión del Servicio de Inteligencia Colombiano ubicado en La Candelaria. 
Allí compartió celda varias veces con Diego Montaña Cuellar, el gato. Eran arrestados en asonadas en 
reuniones, mítines políticos y marchas. Allí eran interrogados por un detective conservador llamado “El 
Borugo”. Llanos Ortiz, Hernando. Conversación sostenida durante la tertulia celebrada en su residencia en 
Bogotá, realizada por Juan Pablo Díaz Rodríguez, 27 de abril del 2016, en horas de la noche. Grabación en 
poder del Autor 
238 El estudio más completo sobre la Revista Mito y sobre Gaitán Durán se puede encontrar en la tesis doctoral: 
Jaime Palacios. Compromiso intelectual y libertad de expresión: los “Materiales de trabajo” de la revista Mito 
(1955-1962). Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, 2017. 
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Tabla 10. Revista Estrategia número 1, 1962. 

Título Autor 

Jorge Gaitán Durán Obituario Sin firma  

Claves para el debate electoral Estanislao Zuleta Seudónimo José Zapata 

Elevar la vigilancia popular Sin firma 

De Gaulle y la OES Sin firma 

Imperialismo y el estudiantado  Sin firma 

Viva el fidelismo la revolución cubana en 

la historia de Latinoamérica. Coexistencia 

pacífica y revolución  

Francisco Posada Díaz Seudónimo José 

Olmedo 

La operación Colombia y el impasse de la 

burguesía 

Mario Arrubla Seudónimo Pedro López 

Fuente: Estrategia. Revista de critica contemporánea. Año 1 No 1, 1962. Hemeroteca, 

Biblioteca Luis Ángel Arango, Banco de la República, Bogotá.  

 

En la segunda entrega de Estrategia (Tabla 11) Arrubla sigue trabajando el tema de la 

economía colombiana que después hará parte de su best seller. Por su parte Zuleta en 

Introducción a un debate sobre la política revolucionaria analiza el Realismo político de la 

época lanzando su crítica mordaz contra varios movimientos: 

 

“En Colombia existen dos grandes tendencias del realismo político: la tendencia 

liberaloide y democratera y la tendencia fascistoide que se confunde en algunos 

sectores con la reacción extrema disfrazada de revolución socialista. Entre los 

primeros -incomparablemente más serios y ajenos a todo coqueteo con la 

reacción- está el Partido Comunista y algunos sectores de la izquierda del M.R.L. 

Los segundos que se agrupan alrededor de la Nueva Prensa, el Rojaspinillismo 

y similares deben ser tratados aparte, ya que entre ellos no puede considerarse 



184 
 

como revolucionarios desviados sino a los ingenuos y exaltados que creen en su 

demagogia”.239  

 

Los disidentes buscaban un equilibrio entre la radicalización de los extremos, es decir, las 

posiciones de derechas fascistas y la ortodoxia comunista. La naturaleza de esta disidencia 

no puede enmarcarse fácilmente en estereotipos como trotskistas o pequeñoburgueses. En la 

coyuntura de la década de 1960 estos disidentes se oponían a las izquierdas y al 

establecimiento. Tenían una doble labor al ser críticos con los discursos de las izquierdas y 

las derechas. 

 

El Partido de la Revolución Socialista se nutrió del grupo de Acción Revolucionaria 

Colombiana (ARCO) pero unos años más tarde en la Revista Estrategia No 2 se hace oficial 

su disolución240. Zuleta deja en claro cuál es la misión que tienen desde la dirección nacional 

de la Organización Marxista Colombiana: “no puede caber duda de que la tarea política 

absolutamente prioritaria es la formación de cuadros marxistas altamente desarrollados y su 

vinculación a la clase obrera. Es la tarea que se propone nuestra organización”241. A pesar de 

 
239 Estanislao Zuleta. Introducción a un debate sobre la política revolucionaria. En Revista Estrategia de critica 
contemporánea, No 2, 1963, 74. 
240 Dos tendencias se disputaron dentro de la Revista Estrategia en su No 1. Por un lado el llamado “Teoricismo” 
en el que la historiografía agrupa a los disidentes de esta investigación y por otro lado el “practicismo” 
influenciado por la Revolución cubana: “Hay en ella algo de choque generacional alimentado por la Revolución 
Cubana, pues insiste en una revolución socialista sin etapas previas y sin alianzas con la burguesía nacional en 
contra de las tesis del PCC. Publican la revista Estrategia y en 1962 se convierten en Partido de la Revolución 
Socialista (PRS). Rápidamente afloran dos tendencias: una “teoricista”, cercana a la dirección que alimentaba 
la revista –Estanislao Zuleta, Mario Arrubla, Jorge Orlando Melo–19; y la otra “practicista” que simpatizaba 
con Cuba y China y estaba empeñada en impulsar la insurrección. Después de mutuas expulsiones, el sector 
teoricista se retira a la academia mientras el otro se acerca a las organizaciones de “nueva izquierda”, 
especialmente el maoísmo.” En Archila Neira, Mauricio. 2008. «“El maoísmo En Colombia: La Enfermedad 
Juvenil Del Marxismo-leninismo”». REVISTA CONTROVERSIA, n.º 190 (junio), 148-95. 
https://doi.org/10.54118/controver.v0i190.145. ,155. Este grupo no estaba en contra de la revolución armada 
por ser un grupo teórico y pacifista. El argumento era histórico, para la década de 1960, según sus análisis y 
reflexiones del contexto histórico colombiano creían que no era posible una revolución por las armas. Dos 
elementos de este argumento. Primero, habían experimentado como militantes comunistas que las clases 
trabajadoras eran reaccionarias y necesitaban educación y conciencia de clase. Segundo, no había claridad en 
las respuestas a la pregunta ¿Para hacer qué se necesita una Revolución? No había un proyecto claro de los 
revolucionarios en el poder. Despachar a este grupo dentro del “teoricismo” no solo no tiene en cuenta el 
contexto histórico sino que práctica el reduccionismo como método de investigación histórica.  
241 Estanislao Zuleta. Introducción a un debate sobre la política revolucionaria. En Revista Estrategia de critica 
contemporánea, No 2, 1963, 96. 
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la disolución del PRS y años más tarde de la Organización Marxista de Colombia la tarea de 

Arrubla y Zuleta continuó desde su magisterio. Su misión continuo, ya fuera en las 

universidades, o en las tertulias, o en las charlas en los apartamentos242. Las generaciones de 

la década de 1960 y 1970 pueden dar cuenta de las dinámicas del magisterio de estos 

intelectuales. La reproducción de las ideas disidentes se filtró poco a poco en la sociedad de 

la época. La tarea que expresó aquí Zuleta se fue concretando gradualmente.  

 

Tabla 11. Revista Estrategia número 2, 1963. 

 

Título Autor 

La sociedad Colombiana, producto de la 

historia de la dependencia  

Mario Arrubla 

Introducción a un debate sobre la política 

revolucionaria  

Estanislao Zuleta 

Sartre y el Marxismo  Jorge Orlando Melo 

Autobiografía (I) Jean Paul Sartre (Traducido por Mario 

Arrubla de Le Temps Modernes octubre de 

1963) 

Detrás de un vidrio oscuro  Gerard Bonnot (traducido del francés por 

Estanislao Zuleta) 

Fuente: Estrategia. Revista de critica contemporánea. No 2, 1963. Archivo personal de Juan 

Pablo Díaz Rodríguez.243 

 

La construcción de un partido marxista está fundamentada precisamente en la crítica al 

Partido Comunista Colombiana que, para ellos, no es marxista, cuando no, abiertamente anti-

marxista. La dispersión de las izquierdas en la década de 1960 es una realidad abrumadora, 

 
242 Fabio Diaz recuerda que hacían tertulias  en los apartamentos de Zuleta o de Llanos donde se cobrará por la 
entrada. “A veces no se veía nada por el humo del cigarrillo, había mucha gente siempre, tirada en el piso de lo 
lleno que estaba.” En estas clases privadas masivas se hablaba de Marx, de Freud, de Sartre, de poesía, de Platón 
y de Aristóteles, los temas dependían de los intelectuales disidentes. Entrevista a Fabio Díaz Briñez. 14 de 
diciembre de 2021. Grabación en poder del autor. 
243 Los ejemplares de la Revista Estrategia fueron obsequiados por Fabio Díaz Briñez, discípulo de los 
disidentes y uno de los más constantes discípulos de Llanos Ortiz. También fue legado el archivo personal de 
Fabio Díaz analizado en otro capítulo.  
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las tendencias se bifurcan en rizomas continuos. Los “chinófilos” y los “kruschevistas” son 

las dos expresiones oficiales de los dos partidos comunistas más sólidos. Es notorio que no 

haya una crítica al estalinismo del que estaba impregnado el Partido Comunista Colombiano.  

La circulación de los manuales de la época de Stalin seguían a la orden del día como lecturas 

obligadas para los militantes. La crítica está encaminada a que existen muchas tendencias 

(figura 36), pero que estos disidentes no consideraban como marxistas, ya que “piensan que 

para ser marxista es suficiente jurarlo en repetidos actos de fe y saber pronunciar unos cuantos 

esquemas y fórmulas rituales.”244 Estos actos de fe se expresaban en las reuniones del PCC y 

los parangones con la estructura sacerdotal de la organización eran el pan de cada día en las 

reflexiones de los disidentes. Los esquemas y fórmulas son los códigos extraídos de los 

Manuales Soviéticos. Esos eran los códigos metalingüísticos de los que empezaron a recibir 

el apodo de “mamertos”245.  

 

La tendencia que seguían era equilibrada, la organización de las masas era necesaria para 

consolidar la revolución por eso también están en contra de las “acciones aisladas y  

aventuradas” (como la experiencia de Larrota en el MOEC) y deciden sacar esa tendencia 

del PRS cambiando el nombre a Organización Marxista Colombiana y excluyen las 

regionales de Antioquia y Cartago que en su mayoría estaban integradas por el grupo ARCO. 

Llanos Ortiz no se opuso a la lucha armada, pero sí creyó que la coyuntura de 1960 no estaba 

para ello, sino para otras tareas como la organización de masas y la creación de cuadros 

marxistas.246 

 

Figura 36.  Aclaración de los editores Revista Estrategia No 2, 1963 

 

 
244 Estrategia. Revista de critica contemporánea. No 2, 1963, 167. Archivo personal de Juan Pablo Díaz 
Rodríguez 
245 La palabra coloquial quedó incrustada en la academia y la política colombiana. Sus orígenes son difusos. 
Hace referencia a los discursos reiterativos de varios camaradas directivos del PCC, que de manera coincidente 
terminan sus nombres en “erto”: Gilberto Vieira, Filiberto Barrera, etc.  
246 Juan Pablo Díaz Rodríguez. Los orígenes Intelectuales de Hernando Llanos Ortiz y su lectura de El Capital 
de Marx. Bogotá : Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de 
Historia; Centro Editorial, Facultad de Ciencias Humanas, 2023. (Libro en Prensa). 
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Fuente: Estrategia. Revista de critica contemporánea. No 2, 1963, 167. Archivo personal de 

Juan Pablo Díaz Rodríguez 

 

 

Para la tercera y última entrega se hace una incursión al campo del psicoanálisis y el 

marxismo. Freud, el psicoanalista burgués, estaba prohibido dentro de las filas de la ortodoxia 

comunista. El ensayo de Zuleta trata de reconciliar a las ciencias sociales como totalidad y al 

psicoanálisis como el eje para la comprensión del sujeto en contraposición al marxismo para 

entender la sociedad. Este giro que da Zuleta es la primera gran muestra del pensamiento 

disidente en una publicación que desafía abiertamente el discurso estalinista que operaba 

dentro del PCC. 

 

 

Tabla 12. Revista Estrategia número 3, 1964. 
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Titulo Autor 

Una estructuración del yo en la crisis de las 

instituciones247  

Estanislao Zuleta  

Análisis estructural de la economía 

colombiana (I) 

Mario Arrubla  

Autobiografía (II) Jean Paul Sartre  

El cine y la nueva psicología  Maurice Merleau-Ponty 

Fuente: Estrategia. Revista de crítica contemporánea. No 3, 1964. Archivo personal de Juan 

Pablo Díaz Rodríguez 

 

La revista Estrategia despliega en sus números una traducción de Jean Paul Sartre (imagen) 

otro de los intelectuales europeos que nutrió a esta disidencia. Los temas del existencialismo 

en la filosofía y la orientación hacia el marxismo fueron fuente de reflexión de Zuleta y del 

grupo de disidentes que pensó como oportuna su traducción y divulgación. Ese ejercicio 

intelectual se realizó bajo el sello editorial de Estrategia (Figura 37) y se socializó en la 

Librería La Tertulia en Bogotá:  

 

“En la calle 19 No. 6-18 en pleno centro de Bogotá, estaba ubicada la Librería 

La Tertulia que se constituyó en un sitio de encuentro cotidiano entre Zuleta y 

Arrubla. Pero además hemos establecido un núcleo de concurrentes a este 

espacio compuesto por el escritor y crítico literario Jaime Mejía Duque, el 

médico augusto corredor, el médico psicoanalista Óscar Espinosa, el arquitecto 

Jorge Villegas, el médico genetista y biólogo Emilio Yunis y su hermano el 

psicoanalista José Yunis, el economista Hernando Llanos, el novelista José 

Stevenson, el periodista Rafael Arreondo. Ocasionalmente se sumaba la médica 

psiquiatra Socorro Castro, quien para entonces era ya esposa de Arrubla. Además 

hemos hallado los nombres de Jaime Morales, Iván Colorado e Iván Posada.”248  

 
247 Terminó siendo publicado como Marxismo y Psicoanálisis 
248 Jaramillo Restrepo, Sandra, “Itinerarios intelectuales en las tramas de la nueva izquierda colombiana (1957-
1978) : Mario Arrubla Yepes y Estanislao Zuleta Velásquez, dos marxistas heterodoxos,” Repositorio Digital 
Institucional Facultad de Ciencias Sociales-UBA, consulta 19 de junio de 
2022, http://repositorio.sociales.uba.ar/items/show/2447. 110. 
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Los espacios de sociabilidad de estos disidentes fueron múltiples: la Universidad Libre, sus 

apartamentos, librerías y cafés. Todos ubicados en el centro de Bogotá. Estos intelectuales 

introdujeron en sus tertulias toda una sociabilidad intelectual acompañada de alcohol y 

cigarrillos. Era una forma de sociabilidad que reunía el divertimento, el goce por la lectura, 

la poesía, la música y la reflexión política. El auditorio de estos intelectuales recuerda sus 

disertaciones públicas con ese aire moderno e intelectual que fue sello característico de estos 

disidentes. De Zuleta y Llanos se recuerdan verdaderas puestas en escena, donde al hablar 

recreaban sus lecturas, con tonos fuertes y pausados, con caminatas y movimientos de manos, 

atributos histriónicos que iban formando la imagen y representación de estos disidentes.249 

 

Figura 37. Publicidad de la editorial de los disidentes 

 

 
Fuente: Contraportada de Revista Estrategia No 2, 1963.  

 

 

 
249 Es posible ver en YouTube las clases de Economía Política del maestro Llanos Ortiz en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Libre de Colombia. Aurita Salgado, segunda compañera del maestro por más de 40 
años y una de sus principales discípulas, recuerda que estando en Cali, Estanislao Zuleta en la década de 1980 
le señaló que era importante grabar a Hernando para que sus clases no se perdieran debido a que se mostraba 
errático frente a publicar su pensamiento. (Entrevista a Aura Salgado, diciembre 5 de 2022. Grabación en poder 
de Juan Pablo Díaz Rodríguez). De esta manera inician años más tarde junto con Alberto Llanos Ortiz, hermano 
del maestro, el proyecto que ahora vemos en YouTube y que ha sido subido por Alberto para el público.  
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Tabla 13. Ejemplares de Ediciones Estrategia 

Titulo Autor Edición 

Problemas de método Jean Paul Sartre ; traducción 

de J. O. Melo. 

Bogotá : Ediciones Estrategia 

1963 

 

La guerrilla tupamara Gilio, María Esther Medellín: Ediciones 

Estrategia, 1970 

 

Acerca de la revolución 

socialista 

Trotski, Lev, Bogotá: Ediciones 

Estrategia, 1971 

 

Principios fundamentales de 

economía política 

Jean Baby. Bogotá: Ediciones Estrategia, 

1972 

 

Colombia: estructura política y 

agraria 

 

Cataño, Gonzalo, compilador   

 

Ediciones Estrategia, 1972 

El marxismo y la cuestión 

agraria 

Jairo Gómez, Libardo 

González. 

Bogotá: Ediciones Estrategia, 

1973 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En Estrategia, Freud y Sartre fueron preocupaciones en el pensamiento disidente 

introduciendo en las discusiones de las ciencias sociales el existencialismo filosófico y el 

psicoanálisis. Arrubla consagra las líneas fundamentales de su obra más polémica e introduce 

también las reflexiones de Paul Baran y de la CEPAL a la economía colombiana. Pero esto 

es una pequeña muestra de esa necesidad cosmopolita que invadió a la disidencia. Sus 

lecturas fueron más allá. 

 

En las páginas de Estrategia se consolida la visión política del grupo. El antiimperialismo, la 

revolución agraria, la revolución socialista, la profesionalización del marxismo, su carácter 

anti-burgués y anti-ortodoxia comunista. A pesar que políticamente las únicas conquistas que 
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tuvo el PRS fueron sus participaciones en las elecciones de la Consiliatura de la Universidad 

Libre, marcaron una posición frente a la revolución y a las necesidades que tenía Colombia. 

En estas disidencias había una gran sensatez y tienen el mérito de no dejarse llevar en la ola 

de la revolución cubana y querer una revolución por las armas a la vuelta de la esquina.  El 

análisis de las particularidades de los contextos es parte del utillaje mental que tienen estas 

disidencias que les sirvió para renunciar a la lucha armada y a todo tipo de extremismos. Esa 

misma posición totalmente extraña en la politizada Colombia hizo que por mucho tiempo en 

la historiografía estos intelectuales estuvieran marginados cuando no renegados a las aguas 

trotskismo. 

 

Estanislao Zuleta: el filósofo de las disidencias 

 

Figura 38. Estanislao Zuleta (1935-1990) 

 

 

Fuente: Agencia de Noticias Univalle. 25 de febrero de 2015 

 

Estanislao Zuleta tal vez es el filósofo más importante que ha tenido Colombia. Cuándo se 

piensa en un filósofo, el arquetipo es Zuleta. Sin embargo, esta representación genera debates 

entre los filósofos académicos. En entrevista a Rubén Sierra Mejía, Sergio De Zubiria y 

Lisímaco Parra París es clara la tensión con la figura del filósofo autodidacta: 

 

“Para Parra, detrás de la pregunta por los grandes filósofos se encuentra todavía 

un prejuicio: la sombra del gran autodidacta. Un prejuicio que, por lo demás, no 

deja de ser un tanto “pueblerino y provinciano”, según dice. Hace algunas 
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décadas, en efecto, surgió en Colombia la figura del filósofo autoeducado, un 

tipo muy inteligente que destacaba fácilmente en un medio bastante ignorante. 

“Tenía una pose. Aspiraba a ser un genio que se paseaba por encima de las 

instituciones académicas. Y aunque dictaba clases y cursos, tenía muy poco 

interés en las tareas administrativas de la universidad. Asistía en Alemania a los 

seminarios de Heidegger, pero no se daba a la tarea de sacar un título, pues veía 

el cartón con cierto desdén”, dice el catedrático. “Desde luego que en Estados 

Unidos, en Francia y Alemania hay personajes filosóficos destacados. Pero lo 

que realmente sostiene el trabajo filosófico es una masa muy consolidada, densa, 

muy extendida, de filósofos profesionales”.250 

 

La defensa de la profesionalización del filósofo es necesaria pues hay quienes aprovecharon 

el velo de autodidactismo para sentar cátedras universitarias basadas en una lectura turística 

de algún filósofo. Pensando históricamente, la realidad de la educación en la década de 1960 

era que la profesionalización no era una exigencia social masiva. Esto por supuesto, causó 

varios problemas, como que los amigos de algunos políticos ocuparan cargos de planta en 

varias universidades públicas. Ese era el procedimiento de los funcionarios públicos durante 

el siglo XIX, gran parte del XX. Las instituciones públicas eran capturadas por temporadas 

dependiendo si había ganado el partido liberal o el partido conservador. De esta manera 

recordemos que Arrubla, Zuleta y Llanos no tuvieron títulos profesionales, posteriormente 

tuvieron títulos honoris causa. En consecuencia, hay niveles de autodidactas: están quienes 

leyeron un libro para hacer diletancia académica y están estos disidentes que dedicaron su 

vida a la lectura y a la socialización de sus ideas. En pocas palabras dedicaron su vida a la 

reflexión filosófica. Y el hilo entre la divulgación de la filosofía y la reflexión filosófica es 

muy delgado.  

 

De la misma manera, la práctica que se opone al autodidactismo es el carrierismo251. Que en 

su versión actual (personas con tres doctorados, universidades que regalan el título de maestría 

si cursa el doctorado) no existía en la década de 1960. Pero si existía una forma de arribismo 

 
250 Rodrigo Restrepo, ¿Dónde están los filósofos? Revista Semana. 29/3/2011 
251 Del italiano al español traduce arribismo. Aquí se usa para designar una persona amante del ascenso social 
a través de los títulos universitarios.  
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que era muy popular en la intelectualidad. Había reconocidos intelectuales que por casualidad 

del destino asistieron a una cátedra abierta en el College de France de Michel Foucault o 

Ferdinand Braudel. A su regreso a Colombia llegaban con la impronta de que habían sido 

discípulos de estos pensadores y se auto declamaban como braudelianos o foucaultianos. Esta 

es la práctica a la que se refiere Parra con los asistentes al seminario de Heidegger. Aunque 

Lisímaco Parra tenga razón respecto a la crítica de la profesionalización de la filosofía, en ese 

momento histórico la situación era otra. La educación autodidáctica era un mal necesario para 

muchos intelectuales cosmopolitas colombianos, pues las instituciones educativas en términos 

de calidad eran insuficientes. Esto obligó a los intelectuales autodidactas a aprender otros 

idiomas, traducir obras filosóficas y divulgar el conocimiento científico y filosófico que no 

llegaba a Colombia, muestra de ello fue la empresa de Ediciones Estrategia y de la Librería 

La Tertulia.  

 

Zuleta en vida publicó algunos artículos de su puño y letra, como los que se pueden ver en la 

Revista Estrategia. La mayoría de sus publicaciones fueron tomadas de conferencias y 

entrevistas y editadas por discípulos, conocidos o instituciones que reconocieron el valor de 

sus reflexiones (Tabla 14).  

 

Tabla 14. Textos publicados por Zuleta  

 

Título Autor Año Editor 

La metamorfosis , de Kafka  Marion, Denis 

Zuleta, Estanislao 

1955 Anales de la Universidad de 

Antioquia (Medellín) No. 

120 (Ene./Feb. 1955). -- p. 

68-70. 

Consideraciones sobre la pintura 

y sobre la obra de Fernando 

Botero  

Zuleta, Estanislao 1955 Anales de la Universidad de 

Antioquia (Medellín) No. 

122 (Jun./Ago. 1955). -- p. 

553-561. 

Introducción a un debate sobre la 

política revolucionaria  

Zuleta, Estanislao 1963 Estrategia (Bogotá) No. 2 

(Nov. 1963). -- p. 72-96  
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Marxismo y psicoanálisis  Zuleta, Estanislao 1964 Estrategia (Bogotá) No. 3 

(Ene. 1964 ). -- p. 91-130  

Historia económica de Colombia  Zuleta, Estanislao 1970 Ibagué : Universidad del 

Tolima 

Comentarios a la introducción a 

la crítica de la economía política 

(manuscrito de 1857) : apéndice: 

sobre la teoría del reflejo  

Zuleta, Estanislao 1972 Medellín : Universidad de 

Antioquia. Facultad de 

Ciencias Económicas. Centro 

de Investigaciones 

Económicas 

Comentarios a la introducción 

general a la crítica de la 

economía política de Carlos Marx 

: apéndice sobre la teoría del 

reflejo  

Zuleta, Estanislao 1974 Bogotá : Editorial Lealon 

La tierra en Colombia  Zuleta, Estanislao 1976 Medellín : Editorial La 

Oveja Negra 

Logica y crítica Pliegos  Zuleta, Estanislao 1976 Colombia : Universidad del 

Valle 

Teoría de Freud al final de su 

vida  

Zuleta, Estanislao 1978 Bogotá : Editorial Latina 

La historia contra la pared  Zuleta, Estanislao 1978 Arco (Bogotá) No. 211 

(Ago., 1978). -- p. 78-79.  

Universidad ciencia e ideología Mesa, Darío 

Zuleta, Estanislao 

1980 Bogotá : s. n. 

Sobre la idealización en la vida 

personal y colectiva : y otros 

ensayos  

Zuleta, Estanislao 1985 Bogotá : Procultura 

Ensayos sobre Marx  Zuleta, Estanislao 1987 Medellín : Editorial 

Percepción 

Teorías freudianas de la infancia  Zuleta, Estanislao 1987 Boletín de Estudios 

Psicoanalíticos (Cali). -- 

Vol.1, no.1 (Feb. 1987). -- p. 

42-65. 
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La poesía de Luis Carlos López  Zuleta, Estanislao 1988 Medellín : Editorial 

Percepción 

La participación democrática en 

Colombia  

Zuleta, Estanislao 1988 Anales de la Universidad de 

Antioquia (Medellín) Vol. 

56, no. 212 (Abr./Jun. 1988). 

-- p. 4-9.  

Derechos humanos y modernidad 

: estudios  

Zuleta, Estanislao 

Martínez, Carlos 

Varela, Edgar 

1989 Cali : Personería Municipal 

Estudios sobre la psicosis  Zuleta, Estanislao 1990 Medellín : Editorial 

Percepción 

La violencia política en Colombia  Zuleta, Estanislao 1990 Revista Foro (Bogotá) No. 

12 (Jun., 1990). -- p. 11-21. 

Violencia y derechos humanos en 

Colombia  

Zuleta, Estanislao 1990 Anales de la Universidad de 

Antioquia (Medellín) Vol. 

59, no 219 (Ene./Mar. 1990). 

-- p. 5-18. 

Para una concepción positiva de 

la democracia  

Zuleta, Estanislao 1991 Universidad Nacional de 

Colombia (Bogotá) No.27-28 

(Jun.1991). -- p. 16-24 

Valores para una ética ciudadana 

: trabajos premiados en el primer 

concurso de ensayo 

filosófico Estanislao Zuleta  

Zuleta, Estanislao 1992 Cali : Universidad del Valle. 

Consejería para los Derechos 

Humanos 

La propiedad, el matrimonio y la 

muerte en Tolstoi  

Zuleta, Estanislao 1992 Cali : Ediciones Prensa 

Colombiana 

Valores para una ética ciudadana 

: trabajos premiados en el primer 

concurso de ensayo 

filosófico Estanislao Zuleta  

Zuleta, Estanislao 1992 Cali : Universidad del Valle. 

Consejería para los Derechos 

Humanos 

Ensayos selectos Zuleta, Estanislao 

Restrepo Arango, 

Luis Antonio 

1992 Medellín : Ediciones Autores 

antioqueños 
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Escobar Calle, 

Miguel 

Lecciones de filosofía : Lógica y 

crítica  

Zuleta, Estanislao 

Valencia Gutiérrez, 

Alberto 

1996 Santiago de Cali : Editorial 

Universidad del Valle, 

Fundación Estanislao Zuleta 

Elogio de la dificultad y otros 

ensayos  

Zuleta, Estanislao 1997 Cali : Fundación Estanislao 

Zuleta 

Acerca de la naturaleza de las 

ciencias sociales  

Zuleta, Estanislao 1999 Santa Fe de Bogotá : 

Ediciones Contravía 

Tres culturas familiares en 

Colombia  

Zuleta, Estanislao 2001 Número (Bogotá) No. 30 

(Sep./Nov. 2001). -- p. 74-80 

La Ciudad y las Ciencias Sociales 

en Colombia (II) 

Zuleta, Estanislao 

y otros.  

2002 Revista de estudios sociales 

(Bogotá, Colombia), 2002 

Universidad de los Andes 

Teorías políticas y problemáticas 

sociopolíticas  

Bejarano García, 

Raul Ernesto 

Zuleta, Estanislao 

2002 Bogotá : Universidad 

Nacional Abierta y a 

Distancia, Facultad de 

Ciencias Sociales, Humanas 

y Educativas 

Ciencias naturales y ciencias 

sociales : dos ensayos  

Zuleta, Estanislao 

Giraldo Isaza, 

Fabio 

2003 Bogotá : FICA 

La poesía de Luis Carlos López  Zuleta, Estanislao 2004 Medellín : Hombre Nuevo 

Editores, 

Fundación Estanislao Zuleta 

El pensamiento psicoanalítico  Zuleta, Estanislao 2004 Medellín : Hombre Nuevo 

Editores, 

Fundación Estanislao Zuleta 
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Conferencias sobre historia 

económica de Colombia  

Zuleta, Estanislao 2004 Medellín : Hombre Nuevo 

Editores, Fundación 

Estanislao Zuleta 

Arte y filosofía  Zuleta, Estanislao 2004 Medellín : Hombre Nuevo 

Editores, Fundación 

Estanislao Zuleta 

Lógica y crítica : lecciones de 

filosofía  

Zuleta, Estanislao  

Donadío Copello, 

Lucía  

Fundación 

Estanislao Zuleta 

2005 Medellín, Cali : Hombre 

Nuevo Editores, 

Fundación Estanislao Zuleta 

Educación y democracia  Zuleta, Estanislao 

Díaz, Servio Tulio 

2005 Bogotá : Daisy consortoum : 

INCI, Instituto Nacional para 

Ciegos 

Democracia y participación en 

Colombia  

Zuleta, Estanislao 2006 Revista foro (Bogotá) No. 

59-60 (Dic. 2006). -- p. 3-8  

Arte y filosofía Zuleta, Estanislao 

González Naranjo, 

Luis Gabriel 

2006 Bogotá : Daisy Consortoum : 

INCI, Instituto Nacional para 

Ciegos 

Psicoanálisis y criminología  Zuleta, Estanislao 2007 Medellín : Hombre Nuevo 

Editores, 

Fundación Estanislao Zuleta 

Tres rescates : Sartre, De Greiff, 

el erotismo  

Zuleta, Estanislao 

Donadío Copello, 

Lucía 

2007 Medellín : Hombre Nuevo 

Editores, Fundación 

Estanislao Zuleta 

Conversaciones con Estanislao Restrepo Arango, 

Luis Antonio 

Valencia,  Alberto 

Zuleta, Estanislao 

2008 Cali : Fundación Estanislao 

Zuleta 

Educación y democracia : un 

campo de combate  

Zuleta, Estanislao 2008 Medellín : Hombre Nuevo 

Editores : 

Fundación Estanislao Zuleta 
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Conferencias sobre historia 

económica de Colombia  

Zuleta, Estanislao 2008 Medellín : Hombre Nuevo 

Editores, Fundación Hombre 

Nuevo Editores 

Lógica y crítica  Zuleta, Estanislao 2008 Medellín : Hombre Nuevo 

Editores, Fundación Hombre 

Nuevo Editores 

Selección de textos  Zuleta, Estanislao 2008 Medellín : Comfama : Metro 

de Medellín 

Thomas Mann, la montaña 

mágica y la llanura prosaica  

Zuleta, Estanislao 2008 Medellín : Hombre Nuevo 

Editores 

Comentarios a: así habló 

Zaratustra de Nietzsche  

Zuleta, Estanislao 2009 Medellín : Hombre Nuevo 

Editores, Fundación Hombre 

Nuevo Editores 

El marxismo, la educación y la 

universidad  

Zuleta, Estanislao 2009 Aquelarre : revista semestral 

de filosofía, política, arte y 

cultura del Centro Cultural 

de la Universidd del Tolima 

(Ibagué) Vol. 8, no. 17 

(Jul./Dic. 2009). -- p. 81-92 

Tres culturas, tres familias y otros 

ensayos  

Zuleta, Estanislao 2010 Medellín : Hombre Nuevo 

Editores : Fundación 

Hombre Nuevo Editores 

Universidad ciencia e ideología Zuleta, Estanislao 

Mesa, Darío 

2014 Ibagué : León Gráficas 

Sobre la guerra  Zuleta, Estanislao 2015 Anales de la Universidad de 

Antioquia (Medellín) No. 

319 (Ene./Mar. 2015). -- p. 

24-25. 

Edipo como drama del pensador  Zuleta, Estanislao 2015 Anales de la Universidad de 

Antioquia (Medellín) No. 

319 (Ene./Mar. 2015). -- p. 

34-43 
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Colombia : violencia, democracia 

y derechos humanos  

Zuleta, Estanislao 2015 Bogotá : Editorial Planeta 

Colombiana : Ariel 

Otelo o de los celos  Zuleta, Estanislao 

Morales, David 

Peña, Víctor 

2015 Anales de la Universidad de 

Antioquia (Medellín) No. 

319 (Ene./Mar. 2015). -- p. 

26-33.  

EDUCACION Y FILOSOFIA Zuleta, Estanislao 2017 Folios (Bogotá, Colombia), 

2017 (1), p.31 

Elogio de la dificultad y otros 

ensayos  

Zuleta, Estanislao 

Valencia Gutiérrez, 

Alberto 

2018 Bogotá : Editorial Planeta 

Colombiana : Ariel 

Leer a los clásicos  Zuleta, Estanislao 2019 Medellín : Sílaba Editores 

Shakespeare : una indagación 

sobre el poder  

Zuleta, Estanislao 2019 Bogotá: Idartes 

Comentarios a un descenso al 

Maelström de Edgar Allan Poe 

Zuleta, Estanislao 

Garavito Rincón, 

Daniel Felipe 

Piedrahita 

Betancur, Santiago 

2020 Medellín : Comité Editorial 

CEEZ 

Zuleta: el amigo y el maestro  Zuleta, Estanislao 

Gómez, Eduardo 

González Restrepo, 

Carlos Mario 

2020 Medellín : Editorial del 

CEEZ 

El Quijote : o el nuevo sentido de 

la aventura  

Zuleta, Estanislao 

Valencia Gutiérrez, 

Alberto 

2020 Bogotá : Editorial Planeta 

Colombiana 

CIUDAD E IDENTIDAD Zuleta, Estanislao 2022  

Revista de estudios sociales 

(Bogotá, Colombia), 2002 

(11), p.109-112 

Universidad de los Andes 

El nacimiento filosófico del 

liberalismo  

Zuleta, Estanislao     
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Educación y democracia  Zuleta, Estanislao   Editorial Planeta : Ariel. 

El supervisor como instructor  Broadwell, Martin. 

Prólogo de 

Estanislao Zuleta. 

1983 México : Fondo Educativo 

Interamericano 

Fuente: Elaboración propia  

 

Alrededor de 60 publicaciones son sistematizaciones de la actividad de Zuleta como 

conferencista. En efecto, una publicación de Zuleta es una garantía de éxito en ventas. Su 

nombre es sinónimo de intelectualidad y de reflexiones profundas sobre la sociedad. Es el 

filósofo colombiano más reconocido, a pesar  de su carencia de “profesionalización”, y uno 

de los referentes de la intelectualidad colombiana del siglo XX. Además de sus reflexiones 

sobre filósofos de diferentes corrientes, también tiene ensayos en los que reflexiona sobre 

grandes obras de literatura. Las conexiones lógicas de sus ensayos abarcan la totalidad, puede 

tomar una obra de la literatura universal haciendo un diálogo con la obra de Marx y con la 

situación de Colombia. Aquí se despliega su erudición y el pensamiento de la totalidad, que 

se diferenciaba del activista comunista habitual.  

 

Al ser un personaje tan prolífico los estudios sobre su vida y obra se ven plasmados en textos 

sobre la paz, la democracia, la ética, el psicoanálisis, la economía y otros temas que parecen 

extraños entre sí, pero que en Zuleta develan el funcionamiento de la totalidad. Las 

biografías, memorias, entrevistas y semblanzas biográficas también han sido un punto 

importante en la producción sobre Zuleta.  

 

Tabla 15. Libros sobre Estanislao Zuleta 

 

Título Autor Año Editor 

La paz : algo más que un 

buen deseo. Reportaje a 

Estanislao Zuleta  

Calero de Konietzko, 

Aída 

1985 La cábala (Cali). -- No. 

8 (Suplemento, Sep. 

1985). -- p. 1-12.  
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Meditaciones : de Otto 

Morales Benítez, Alberto 

Montezuma Hurtado, 

Manuel Mejía Vallejo, 

Estanislao Zuleta, Álvaro 

Tirado Mejía, Luis 

Antonio Restrepo, 

Hermes Tovar Pinzón 

Bastidas Urresty, 

Édgar 

1990 Medellín : Ediciones 

Lealon 

Estanislao Zuleta : un 

pensador solitario 

Giraldo Isaza, Fabio 1990 Revista Foro (Bogotá) 

No. 12 (Jun., 1990). -- 

p. 99-108. 

Estanislao Zuleta : 

semblanza de un 

pensador solitario  

Giraldo Zuluaga, 

Fabio 

1990 Anales de la 

Universidad de 

Antioquia (Medellín) 

Vol. 59, no. 219 

(Ene./Mar. 1990). -- p. 

19-28 

Estanislao Zuleta (1934-

1990) 

Mejía Duque, Jaime 1990 Consigna (Bogotá) Vol. 

15, no. 381 (Feb. 1990). 

-- p. 35.  

Estanislao Zuleta (1935-

1990) 

Universidad 

Pedagógica y 

Tecnológica de 

Colombia. 

Departamento de 

Historia 

1990 Tunja : Universidad 

Pedagógica y 

Tecnológica de 

Colombia 

 

El psicoanálisis en la vida 

y la muerte de Estanislao 

Zuleta 

Espinoza Restrepo, 

Oscar 

1993 Anales de la 

Universidad de 

Antioquia (Medellín) 

Vol. 62, no. 232 

(Abr./Jun. 1993). -- p. 

100-109.  
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Estanislao Zuleta : Elogio 

de la dificultad y otros 

ensayos 

Valencia Gutiérrez, 

Alberto 

1994 Texto y Contexto 

(Bogotá) No. 24 

(May./Ago. 1994). -- p. 

149-150 

La amistad y el saber : 

Estanislao Zuleta  

Ospina, William  1996 Número (Bogotá) No. 

11 (Sep./Dic. 1996). -- 

p. 38-40, 42, 45-46.  

En el principio era la 

ética... : ensayo de 

interpretación del 

pensamiento de 

Estanislao Zuleta  

Valencia Gutiérrez, 

Alberto 

1996 Santiago de Cali : 

Editorial Universidad 

del Valle 

La ciudad : el espacio del 

encuentro y la aventura : 

conversación sobre la 

ciudad y la literatura con 

Estanislao Zuleta y Luis 

Antonio Restrepo 

Viviescas Monsalve, 

Fernando 

Zuleta, Estanislao 

Restrepo Arango, Luis 

Antonio 

1997 Ensayo y error (Santafé 

de Bogotá) Vol. 2, no. 3 

(Sep. 1997). -- p. 200-

219.  

Estanislao Zuleta : 

maestro de la lectura (a 

manera de inicio sobre las 

relaciones entre Zuleta y 

la literatura)  

Bautista Cabrera, 

Álvaro 

2000 Piedra de panduro 

(Buga) No. 1 (Mar. 

2000). -- p. 71-94.  

Estanislao Zuleta 

biografía de un pensador 

Dorado, José Antonio 2000 Cali : Universidad del 

Valle 

Estanislao Zuleta y el 

freudomarxismo  

López, Rubén  2000 Unaula : Revista de la 

Universidad Autónoma 

Latinoamericana 

(Medellín) No. 20 (Ago. 

2000). -- p. 59-74. 

Zuleta, Cruz Vélez y 

Gómez Dávila : tres 

lectores colombianos de 

Nietzsche 

Mejía Mosquera, Juan 

Fernando 

2000 Universitas 

philosophica (Bogotá) 

Vol. 17, no. 34/35 
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(Jun./Dic. 2000). -- p. 

257-301.  

Semblanza de Estanislao 

Zuleta 

Zuleta, José 2000 Número (Bogotá) No. 

26 (Sep./Nov. 2000). -- 

p. 73-80.  

Los buenos lectores de 

Estanislao Zuleta y Don 

Quijote  

Mejía Rivera, Orlando 2004 Aleph (Manizales) Vol. 

38, no. 129/130 

(Abr./Sep. 2004). -- p. 

154-156. 

El amor, el trabajo y 

pensamiento como utopía 

: a propósito de Elogio de 

la dificultad es Estanislao 

Zuleta 

Valencia Gutiérrez, 

Alberto 

2004 Aquelarre : revista 

semestral de filosofía, 

política, arte y cultura 

del Centro Cultural de 

la Universidd del 

Tolima (Ibagué) No. 6 

(Oct. 2004). -- p. 9-28 

La rebelión de un burgués 

: Estanislao Zuleta, su 

vida 

Vallejo Morillo, Jorge 2006 Bogotá : Grupo 

Editorial Norma 

Conversaciones con 

Estanislao Zuleta 

Restrepo Arango, Luis 

Antonio 

Valencia, Alberto 

2008 Medellín : Hombre 

Nuevo Editores, 

Fundación Hombre 

Nuevo Editores 

Estanislao Zuleta o : la 

voluntad de comprender  

Valencia Gutiérrez, 

Alberto 

2009 Medellín : Hombre 

Nuevo Editores, 

Fundación Estanislao 

Zuleta 

In memoriam Estanislao 

Zuleta 

  2010 Lecturas de Economía, 

2010, Vol.31 (31). 

Universidad de 

Antioquia 

Memorias críticas de un 

estudiante de 

Gómez, Eduardo 2011 Universidad de Los 

Andes, Colombia 
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humanidades de la 

Alemania socialista & 

Zuleta: El amigo y el 

maestro 

Filo-abecedario : 

problemática educativa, 

crítica filosófica, 

homenaje a Estanislao 

Zuleta / Alvaro Molina 

Mallarino. 

Molina Mallarino, 

Álvaro 

2011 Bogotá : Gimnasio 

Moderno ; Fica ; 

Asociación Desarrollo 

Sostenible y Solidario 

Guaiaie-Madre Tierra 

ENTRE MARX Y 

ZULETA: PAUSA, 

CRISIS Y 

REVOLUCIÓN 

Salazar, Boris 2011 Praxis Filosófica, 2011 

(31), p.45-60 

Apuntes para la biografía 

de un intelectual. 

Estanislao Zuleta 

Velázquez 1935-1990 

  2014  

Cambios y 

Permanencias, 2014 (5), 

p.332-372 

Universidad Industrial 

de Santander 

Zuleta y la democracia 

liberal  

Gaviria, Alejandro 2015 Anales de la 

Universidad de 

Antioquia (Medellín) 

No. 320 (Abr./Jun. 

2015). -- p. 16-24.  

Recordando a Estanislao 

Zuleta  

Greiff Bernal, Boris 

Escobar, Sandra 

2015 Anales de la 

Universidad de 

Antioquia (Medellín) 

No. 319 (Ene./Mar. 

2015). -- p. 71-74.  
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Construir la vida : 

conquistar la aceptación 

de la muerte, perspectiva 

filosófica de la literatura 

en Estanislao Zuleta  

López Carmona, 

Alejandro 

2015 Anales de la 

Universidad de 

Antioquia (Medellín) 

No. 319 (Ene./Mar. 

2015). -- p. 44-51.  

El estado en el 

pensamiento político de 

Estanislao Zuleta  

Malpica León, Pablo 

Andrés 

2015 Anales de la 

Universidad de 

Antioquia (Medellín) 

No. 319 (Ene./Mar. 

2015). -- p. 53-55. 

Filosofía y literatura : la 

experiencia estética en 

Estanislao Zuleta 

Perdigón Lesmes, 

Cristhian 

2015 Bogotá : Universidad 

del Rosario 

La democracia como un 

horizonte superior de 

posibilidades : el 

concepto de democracia 

en la obra de Estanislao 

Zuleta 

Salazar Bernard, 

Isabel 

2015 Anales de la 

Universidad de 

Antioquia (Medellín) 

No. 319 (Ene./Mar. 

2015). -- p. 61-65.  

En el principio era la 

ética. Ensayo de 

interpretación del 

pensamiento de 

Estanislao Zuleta 

Valencia Gutiérrez, 

Alberto 

2015 Siglo del Hombre 

Editores 

Recuerdos de Estanislao 

Zuleta y otros relatos  

Arango Pérez, Marco 

Aurelio 

2016 Buga : Litocolor 

Impresores 

William Ospina - Cali - 

Estanislao Zuleta : 

palimpsestos  

Quintana Cardona, 

Freya Liv 

2017 Cali : Ediciones El 

Silencio 

Estanislao Zuleta: elogio 

a la educacion combativa 

Tarazona, Alvarao 

Acevedo 

Lugos, Andres Correa 

2017 Revista historia de la 

educación 

latinoamericana, 2017, 
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Vol.19 (28), p.249 

Universidad Pedagogica 

y Tecnologica de 

Colombia 

El filosofar de Estanislao 

Zuleta y el marxismo 

Guadarrama 

González, Pablo 

2018 Huellas del filosofar en 

Latinoamérica y 

Colombia, 2018, p.313 

Ediciones USTA 

El aporte de Estanislao 

Zuleta a la comprensión 

de la democracia y los 

Derechos Humanos en 

Colombia entre 1981-

1990 

  2019 Revista Ciencias y 

Humanidades, 2019, 

Vol.9 (9), p.255-271 

Corporación Educativa 

Jorge Robledo 

La función social de la 

universidad en el 

posacuerdo : una mirada 

al conflicto, la diferencia 

y el diálogo a través de la 

obra de Estanislao Zuleta  

Molina Jaramillo, 

Alejandro 

2020 Medellín : Instituto 

Tecnológico 

Metropolitano 

Aportes de la filosofía al 

pensamiento crítico. ¿La 

educación como 

liberación? Una respuesta 

a partir de Nietzsche, 

Freire y Zuleta 

Niño Arteaga, Yesid 2020 Hallazgos, 2020, Vol.17 

(34), p.185-208 

Bogotá: Universidad 

Santo Tomás de 

Colombia 

Educación, filosofía y 

libertad humana. Trazos 

pedagógicos a partir de 

Nietzsche, Freire y Zuleta 

Niño Arteaga, Yesid 2020 Ánfora, 2020, Vol.27 

(48), p.169-193 

Estanislao Zuleta y la 

educación : la vigencia de 

su pensamiento 

Suáres, Hernán 

Martínez Boom, 

Alberto 

Orozco, Jhon-Henry 

2020 Bogotá : Cooperativa 

Editorial Magisterio 
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Quiceno Castrillón, 

Humberto 

Bustamante Zamudio, 

Guillermo 

Jurado Valencia, 

Fabio 

Giraldo Isaza, Fabio 

Gaviria Uribe, 

Alejandro 

Valencia, A. (2008). 

Conversaciones con 

Estanislao Zuleta 

Valcárcel Guzmán, 

Jorge Alberto 

2020 Cuestiones de Filosofía, 

2020, Vol.6 (26), p.195-

199 

Elementos para una 

biografía intelectual. 

Estanislao Zuleta: de la 

revolución a la 

democracia 

Restrepo, Sandra 

Jaramillo 

2022 Bogota: Universidad 

Nacional de Colombia 

Maestros gestores de 

nuevos caminos 

Estanislao Zuleta y la 

educación  

    Corporación Región. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las lecturas de los disidentes  

 

Figura 39. Hernando Llanos Ortiz (1928-2019) 

 

 
Fuente: Archivo personal del autor. Celebración de los 80 años de Hernando Llanos. Bogotá, 

Casa España.  

 

En Colombia, un disidente se reconocía por un conocimiento directo de El Capital. Leer 

directamente la obra de madurez de Marx era considerado por las instancias directivas del 

PCC como un acto de desafío a la ortodoxia comunista soviética, un desafío a los dogmas 

estalinistas y un insulto a los autores de manuales de difusión soviética, que pretendían 

sintetizar a Marx en una serie frases claves. Este acto de disidencia fue perpetrado por estos 

tres intelectuales. El primero fue Llanos, quien llegó hasta el punto de considerarse un 

intérprete del marxismo dentro del mismo PCC. Capacitaba a los militantes en Economía 

Política. Posteriormente Arrubla y Zuleta se convirtieron en asiduos lectores de la obra de 

Marx. No obstante, Zuleta afirmó que Llanos era “el mejor lector expositor de El Capital que 

tiene Colombia y probablemente Latinoamérica”252. 

 

Un segundo grupo de lecturas predilectas de estos disidentes eran todas aquellas prohibidas 

por el PCUS y el PCC. Entre ellas estaban las de los autores disidentes y los marxistas que 

salían de la línea de sus respectivos partidos. Esas eran las lecturas conocidas como 

 
252 Estanislao Zuleta, La propiedad, el matrimonio y la muerte en Tolstoi. (Cali: Ediciones Prensa Colombiana, 
1992), 2. 
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revisionistas. Eran consideradas muy peligrosas, porque reproducían discursos que 

supuestamente pretendía quebrar la “unidad discursiva de la revolución proletaria”.  

 

Un tercer grupo, eran las lecturas consideradas “burguesas”. Lecturas de intelectuales de la 

burguesía que quería evitar la revolución proletaria, que conspiraban para el mantenimiento 

del orden capitalista. Esas eran fuentes de las que bebía la disidencia.  

 

Es así como existe una relación entre las lecturas y la militancia política. Eran las lecturas 

prohibidas las que producían los estereotipos con los cuales eran segmentados los disidentes:  

 

“Después de los acontecimientos que me vengo refiriendo, nos lanzamos con 

verdadera avidez a la lectura de los autores explícitamente prohibidos tales por 

ejemplo: Trotsky, Sartre, Kafka, Deutscher, Mandel etc…Tal actitud fue 

anamatematizada, y así fuimos tildados indistintamente como: Freudo-

marxistas, Sartro-marxistas, trotskistas. Despuntaba la época de los años 

sesenta”253.  

 

 

Biblioteca de Hernando Llanos.254 

 

La cultura disidente de Llanos se cultivó por fuentes diversas como dan fe alrededor de 5 mil 

libros de su  biblioteca. En ella se hallan muchos autores oficialmente prohibidos por el PCC 

como Sartre. Llanos leía francés, razón por lo cual hay una relación con los escritos del 

marxismo francés y ese tipo de pensamiento disidente de talante “occidental”. Debido a que 

Llanos publicó, a diferencia de Arrubla y Zuleta, su biblioteca nos da índices de su 

pensamiento. En este caso esta es una muestra de la sección de filosofía (Tabla 16) que 

conserva el orden  dado por él mismo. La biblioteca de Zuleta en cambio se dispersó en 

 
253 «Manuscritos de 1979», «6 de julio de 1979». Original y digitalización en la colección de Juan Pablo Díaz 
Rodríguez. 
254 La elaboración del catálogo de esta biblioteca está siendo preparado. Su familia tiene la intención de no 
romper la unidad de la biblioteca y poder donar la colección completa a la Universidad Libre de Colombia.  
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donaciones, lo que dificulta  su análisis,  ya que se perdió el orden de su propietario. Las 

cosas se complican aún más con la biblioteca de Arrubla, que no está en Colombia. 

 

El análisis de estas bibliotecas constituye una pista investigativa de importancia para ayudar 

a la reconstrucción de la recepción y apropiación de discursos intelectuales y académicos que 

circularon en el siglo XX colombiano. Por ejemplo, varios libros de Sartre fueron leídos por 

Llanos en la década de 1950. Cuenta con subrayados e inscripciones típicos de la 

metalingüística de este lector255. Se observa una preocupación por leer a Sartre directamente, 

pero también por saber de su vida. Los tres tuvieron una fascinación por este autor, que fue 

publicado incluso por Ediciones Estrategia, cuyos ejemplares se conservan en un excelente 

estado en la biblioteca de Llanos. Sus libros no solamente cuentan con subrayados y escolios,  

también cuentan con separadores de libros de las principales librerías del momento, y recortes 

de periódico de noticias de época, indicios que permiten entender esos personajes y su época. 

Hay lecturas en francés que ciertamente le da a estos disidentes una ventaja comparativa al 

poder leer libros en su idioma original, evitando los escollos de las traducciones. Esto implicó 

el injerto de nuevas fuentes de debates e investigaciones que eran novedosas en el país como 

Merleau-Ponty, Henri Lefebvre , Heidegger, Cassirer, Husserl, Feuerbach, Levi- Strauss, 

Kant y por supuesto la lectura directa de Marx, que había empezado en 1949, como se ha 

visto. Esas fueron algunas de las lecturas que se hallaron en su sección de filosofía, realizadas 

entre la década de 1950 y 1960 (para las décadas posteriores vemos la lectura de Foucault y 

Nietzsche entre otros). Sin embargo, en la sección referenciada, no aparece Hegel; en cambio, 

hay una sección completa dedicada a Hegel y el hegelianismo. Es necesario recordar que 

Llanos fue profesor de varias cátedras de filosofía donde abordaba a Kant y a Hegel 

especialmente. Siempre recordaba que ya Marx había enseñado en sus prólogos de El Capital 

que a Hegel no se lo podía tratar como a “perro muerto”. Hegel era otro estigmatizado por la 

ortodoxia comunista. Su pensamiento era descalificado por ser  idealista, contrapuesto a la 

ciencia del materialismo. Esta concepción de la militancia comunista colombiana  aporta una 

 
255 En Los orígenes Intelectuales de Hernando Llanos Ortiz y su lectura de El Capital de Marx. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Historia; Centro 
Editorial, Facultad de Ciencias Humanas, 2023. (Libro en Prensa), está establecida la metalingüística de este 
lector para El Capital de Marx, se trata de códigos de lectura que utilizaba en sus lecturas: subrayados y notas 
en los márgenes con distintas cromáticas.  
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prueba más de que  probablemente no habían leído los prólogos de El Capital, lo que 

denotaba un conocimiento precario de  Marx. Por eso el principal estandarte de la disidencia 

era leer y conocer directamente a Marx.  

 

Tabla 16. Biblioteca de Hernando Llanos, sección incompleta de filosofía. 

Autor Nombre Edición 

Sección 1   

Jean Paul Sartre ¿Qué es la literatura? Buenos Aires: Losada, s.a segunda edición 

1957 

Marshal 

Bermann 

Todo lo sólido se desvanece en 

el aire 

Siglo XXI editores quinta edición de 1991 

Colombia 

Sartre El ser y la nada ensayo de 

ontología fenomenológica 

Tomo I, II, II ibero americana Buenos 

Aires mayo 1954 editorial talleres gráficos 

la aurora 

Sartre  Problemas de método Ediciones Estrategia. Bogotá 1963 

impresión en editorial Iqueima cll 24 no 

21-33 

Francos Jeanson Sartre por el mismo Compañía general de ediciones s.a México 

primera edición 1958 colección escritores 

de siempre 

Claude Roy Stendhal por él mismo Escritores de siempre compañía general de 

ediciones México primera edición 1961 

Jean Paul Sartre Baudelaire Editorial losada s.a. buenos aires 1949 

Jean Paul Sartre Critique de la raison 

dialectique 

tomo I y II Francia: Gallimard 1960 

Jean Paul Sartre Critique de la raison 

dialectique 

tomo I y II Francia: Gallimard 1960 

Merleau-Ponty Fenomenología de la 

percepción 

México: FCE, 1957, primera edición 

Lefebvre Henri La somme et le reste La nef de paris éditions 1959 tomo I y II 

Lefebvre Henri ¿Qué es la dialéctica? Editorial Dédalo Buenos Aires 1959 

Lefebvre Henri Critique de la vie quotidienne l´ arche editeur a Paris 1958 

Martin Heidegger el ser y el tiempo FCE: México, 1962 segunda edición  
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Varios autores Filosofía del futuro. 

Exploración en el campo del 

materialismo moderno. 

compañía general de ediciones México 

1951 

Ernst Cassirer El problema del conocimiento 

IV de la muerte de Hegel a 

nuestros días 

FCE: México, segunda edición , 1963 

H. Alfonso 

Norberto y S. 

Alfonso Vargas 

Montoya 

Metafísica y teoría del 

conocimiento 

Librería stella Bogotá 1953 volumen III 

colección La salle iniciación en la filosofía 

Ernst Cassirer el problema del conocimiento I FCE: México, 1974, segunda reimpresión,  

Ernst Cassirer el problema del conocimiento 

II 

FCE: México, 1993, cuarta reimpresión,  

Ernst Cassirer el problema del conocimiento 

III 

FCE: México, 1974, cuarta reimpresión,  

sección 2   

Nicolas de Cusa la docta ignorancia Argentina: Aguilar cuarta edición 1973 

Ernst Cassirer Antropología Filosófica FCE: México, primera re impresión 

colección popular 1971 

Didier Eribon  Michel Foucault Flammarion Francia 1989, le livre de 

poche 

 Constitución Política de 

Colombia 1991 

Impreandes s.a 1991 Bogotá Colombia 

Nicolas de Cusa de dios escondido de la 

búsqueda de dios  

Buenos Aires: Aguilar, 1973. 

Michel Foucault Nietzsche, Freud y Marx Cuadernos Anagrama Barceló 1983 

Michel Foucault El nacimiento de la clínica Sexta edición 1979 México 

Michel Foucault Nietzsche, la genealogía, la 

historia  

Valencia 1997 pretextos tercera edición  

Michel Foucault el orden del discurso Tusquets editores Barcelona 1987 tercera 

edición. Cuadernos marginales 36 

Michel Foucault La arqueología del saber Siglo XXI editores primera edición 1970  
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Michel Foucault Historia de la locura en la 

época clásica 

Fondo de Cultura Económica - México 

1981 tomo 1 y 2 segunda reimpresión  

Michel Foucault un dialogo sobre el poder  Ediciones Altaya 1994- Barcelona  

Michel Foucault las palabras y las cosas  Siglo XXI editores segunda edición 1969- 

México 

Michel Foucault historia de la sexualidad 2- el 

uso de los placeres 

Siglo XXI editores - primera edición 1986.  

Claire Briere y 

Pierre Blanchet- 

 Irán la revolución en nombre 

de dios - entrevista a Michael 

Foucault 

Editorial terranova -México- primera 

edición 1980 

Henry Bergson la risa: ensayo sobre la 

significación de lo cómico 

Editorial Losada- Buenos Aires -cuarta 

edición 1962- 

Curt Paul Janz  Friedrich Nietzsche 1. infancia 

y juventud 

Alianza editorial. Madrid - primera 

reimpresión  - alianza universidad 1987 

Curt Paul Janz  Friedrich Nietzsche 2. los años 

de Basilea 1869-1879 alianza 

universidad  

Alianza editorial. Madrid - primera 

reimpresión  - alianza universidad 1987 

Curt Paul Janz  Friedrich Nietzsche 3. los 10 

años de filosofo errante  

Alianza editorial. Madrid - primera 

reimpresión  - alianza universidad 1987 

Curt Paul Janz  Friedrich Nietzsche 4. los años 

de hundimiento 1889-1900 

Alianza editorial. Madrid - primera 

reimpresión  - alianza universidad 1987 

Henri Lefebvre Nietzsche México: Fondo de Cultura Económica - 

tercera reimpresión 1993 

Eugen Fink La filosofía de Nietzsche Sexta reimpresión- Alianza universidad -

1984 - Madrid  

Federico 

Nietzsche 

Aurora Bolsi libros Bedout- 1974- edición 

Bedout- Medellín -Colombia  

Federico 

Nietzsche 

Así hablo Zarathustra Sexta edición octubre 1984- España- 

brugera 

Federico 

Nietzsche 

El crepúsculo de los Ídolos Editorial Bedout - Medellín - Colombia 

1974 

Federico 

Nietzsche 

El ocaso De los ídolos  Tusquets editores cuarta edición nov- 

1983- Barcelona  
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Federico 

Nietzsche 

La Gaya ciencia Editorial Bedout - Medellín -Colombia  

Federico 

Nietzsche 

humano, demasiado humano  Madrid: edaf ediciones distribuciones SA- 

1984 

Federico 

Nietzsche 

Ecce homo Madrid- alianza editorial. séptima edición 

en libro de bolsillo -1982 

Federico 

Nietzsche 

Mas allá del bien y del mal Madrid- alianza editorial. novena edición 

en libro de bolsillo -1985 

Federico 

Nietzsche 

Mas allá del bien y del mal y 

genealogía de la moral  

México- editorial porrua - 1984 

Federico 

Nietzsche 

Así hablo Zaratustra Madrid- alianza editorial 1998- biblioteca 

del autor  

Federico 

Nietzsche 

crepúsculo de los Ídolos  Madrid- alianza editorial 1998- biblioteca 

del autor  

Federico 

Nietzsche 

El nacimiento de la tragedia  Madrid- alianza editorial 1998- biblioteca 

del autor  

Federico 

Nietzsche 

El anticristo Madrid- alianza editorial 1998- biblioteca 

del autor  

Federico 

Nietzsche 

El origen de la tragedia  Madrid- espasa calpe sa- séptima edición 

1980 

Federico 

Nietzsche 

Consideraciones intempestivas Alianza editorial  . Madrid  1988 

Federico 

Nietzsche 

La Genealogía de la moral: un 

escrito polémico 

Madrid- alianza editorial - 1988 

Ludwig 

Feuerbach 

Manifestes philosophiques- 

textes choisis 1839-1845 

Presses universitaires de france- 1960 

Augusto Comte Curso de filosofía positiva: 

lecciones 1 y 2- discursos sobre 

el espíritu positivo 

Ediciones Orbis- hyspamerica- argentina 

1984 

José Ortega y 

Gasset 

La rebelión de las masas Ediciones Orbis- hyspamerica- Argentina 

1983 

Ludwig 

Feuerbach 

la esencia del cristianismo  Editorial Claridad- Buenos Aires 1963 
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Bertrand Russell los problemas de la filosofía  Editorial labor s.a- España - tercera edición 

1973 

Leszek 

Kolakowski  

Husserl y la búsqueda de la 

certeza 

Madrid -alianza editorial- segunda edición 

1983  

Edmundo Husserl La filosofía como ciencia 

estricta  

Buenos Aires- editorial nova - 1962 

Edmundo Husserl Fenomenología de la 

conciencia: del tiempo 

inmanente 

Buenos Aires- editorial nova - 1959 

Edmundo Husserl Meditaciones cartesianas Fondo de cultura económica - México - 

segunda edición 1986 

Emmanuel Kant  Critica de la razón practica  Argentina - el atheneo, editorial 1951-  

Emmanuel Kant  Critica de la razón pura y 

prolegomenos a toda 

metafísica futura 

Buenos Aires- editorial el atheneo 1950 

Emmanuel Kant  Critica de la razón pura  tomo 1 Buenos Aires - editorial losada - 1973 

Emmanuel Kant  Critica de la razón pura  tomo 2 Buenos Aires - editorial losada - 1973 

Emmanuel Kant  tratado de pedagogía Bogotá- colegio mayor de nuestra señora 

del rosario- ediciones rosaristas 1985 

Emmanuel Kant  Como orientarse en el 

pensamiento  

Editorial cuadrata  

Sección 3   

Samuel Noah 

Kramer 

La historia empieza en Sumer Barcelona: ayma sa editora- 1962- tercera 

edición  

 Leyendo el pasado: antiguas 

escrituras del cuneiforme al 

alfabeto 

España: akal 2003,   

Luis Suarez 

Salazar 

Madre América: un siglo de 

violencia y dolor 1898-1998 

Editorial de ciencias sociales - habana 

2006 

Karl Marx  Das Kapital Berlín - dietz verlag 1961- tomo 1, 2 y 3 

Francisco Trujilo  Vida de Carlos Marx  Bogotá - Orión editores 1988-  

Robert Pain Marx España: editorial Brugera 1969- primera 

edición  
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Jan m Broekman El estructuralismo Barcelona: editorial Herder1974 

Serge Thion - y 

otros 

Aproximación al 

estructuralismo  

Argentina Editorial Galerna octubre 1969- 

segunda edición  

Piaget otros 

autores 

claves del estructuralismo Argentina ediciones calden 1976 

Pablo 

Guadarrama 

Nikolai Pereliguin 

Lo universal y especifico en la 

cultura 

Universidad INCCA 1988- Bogotá 

Rodolfo 

Mondolfo 

Figuras e ideas de la filosofía 

del renacimiento 

Editorial Losada- Buenos Aires 1968-

segunda edición - 

Giordano Bruno sobre el infinito universo y los 

mundos  

Buenos Aires -ediciones orbis 1984 

Robert Graves los dos nacimientos de 

Dionisio 

Barcelona, editorial seix barral 1981-

segunda edición   

Clauss Levis 

Strauss  

El totemismo en la actualidad México. FCE. 1965 primera edición en 

español  

Mariano José de 

Larra 

El doncel de don enrique el 

doliente 

Madrid la fontana literaria 1972 

Morris West la salamandra Plaza y Janes editores Barcelona 1975 

Jorge Isaac María Editorial Aguilar 1987- Madrid  

San Agustín Confesiones  Madrid, Espasa Calpe 1973- séptima 

edición  

Paul  Feyerabend Contra el método España editorial Ariel 1974 

Fuente: Elaboración propia. Biblioteca de Hernando Llanos Ortiz. Bogotá. En el orden y 

clasificación de su propietario.  

 

Orígenes del marxismo académico  

 

Llanos, Zuleta y Arrubla  consolidaron los estudios académicos sobre Marx . Dicho de otro 

modo, llevaron el Marx soviético, esquemático, catético y ritualizado a un marxismo 

académico: “Tal vez constituyan estos aportes de la revista Estrategia principalmente los de 

Arrubla, Estanislao Zuleta y Jorge Orlando Melo el primer capítulo de un “marxismo 



217 
 

académico” en Colombia”256. Llevaron la discusión a otros niveles. Lograron sacar el 

pensamiento de Marx y de Lenin en otro lenguaje, uno académico e intelectual, con 

interpretaciones refrescantes inspiradas por corrientes heterodoxas del marxismo europeo.   

Generó una serie de acciones y reacciones en la academia y en la sociedad que dinamizó la 

cultura socialista en Colombia. Echó raíces en una sociedad que deseaba salir de las brumas 

del siglo XIX. Ahora bien, antes de ellos el marxismo ya había sido introducido por 

intelectuales como Guillermo Hernández, Luis Eduardo Nieto Arteta y Antonio García, entre 

otros. Pero esta vez el discurso provocó una chispa por el contexto de la época, la Guerra 

Fría, la revolución cubana, Mayo del 68257. Y un contexto nacional de resistencia al Frente 

Nacional. 

 

Otra característica sobresaliente es que estos disidentes  pensaban el marxismo desde varias 

disciplinas, desde varias aristas. Zuleta, por ejemplo, tenía conocimientos en lingüística, 

literatura, psicoanálisis, filosofía, economía política, historia. En el caso de Llanos, aunque 

fue el especialista “titular” de Marx por más de 60 años, también enseñaba matemática, latín, 

francés, historia y geometría. Arrubla por su parte tuvo dos éxitos editoriales, uno de 

economía política y otro de literatura y psicoanálisis.  Esa vocación por pensar en términos 

interdisciplinarios, avant la lettre, la han adquirido de su lectura de Marx. Aspiraban a pensar 

desde el materialismo de Marx y ello implicaba pensar desde un sistema total, pensar desde 

varias disciplinas para poder comprender la sociedad histórica en la que estaban viviendo. 

 
256 Rubén Jaramillo Vélez. Colombia la modernidad postergada. Bogotá: Argumentos, 1998. 177. 
257 Recientemente Ricardo Sánchez Ángel ha analizado el mayo de 1968 como un fenómeno mundial “La oleada 
internacional revolucionaria de la juventud en Francia, con mayo del 68, se expresó en distintos países europeos 
como Italia, Alemania, Inglaterra, España y Checoslovaquia. Al igual que en Japón y Estados Unidos, lo que 
sería un antecedente de los dramáticos acontecimientos en la Plaza de Tiananmen (1989). También en México, 
Caracas, Buenos Aires, Lima, Quito, Sao Paulo, ¡qué sé yo! Tuvo eco entre nosotros, siendo extensa e intensa 
en Bogotá, Cali, Bucaramanga, Medellín... Todo el país educativo se estremeció. La juventud se manifestó 
contra el paternalismo y los valores del conformismo burgués. Por democracia, real autonomía universitaria y 
apoyo a las luchas sociales” Pero además de su carácter mundial, Sánchez identifica la tensión entre 
subjetividades y contextos locales: “Aunque existe una identidad de los sujetos colectivos, la juventud en la 
universidad y la sociedad, también se dan marcadas diferencias por los contextos locales y las formas que 
adquieren las relaciones internacionales en cada país”. Deja enunciada una clave metodológica para el análisis 
de esta generación que vivió esa experiencia revolucionaria con connotaciones mundiales: “De allí la 
importancia de destacar los rasgos comunes, como las distinciones en los contrapunteos comparativos. Con 
seguridad, de allí surgirá con más fuerza el carácter internacional de la rebelión de la juventud”. En Universidad 
y Política De la Reforma de Córdoba a mayo del 68 Bogota: Editorial Universidad Libre, 2019, 127.  
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De hecho que hayan entrado al terreno del psicoanálisis es la búsqueda de ir más allá de Marx 

en la comprensión de un todo social desde el sujeto. Los disidentes tenían esta capacidad de 

goce en la lectura, de leer lo que sentían como un aporte importante. No existían tabúes a la 

hora de escoger una lectura, no descartaban a los autores burgueses, anarquistas, pequeño-

burgueses, ortodoxos o intelectuales no académicos.  

 

 

La docencia universitaria. 

 

Los disidentes intelectuales comunistas colombianos, a través de sus tertulias y sus 

apariciones públicas, llevaban consigo un magisterio al cual podían asistir todas las personas 

dispuestas a escucharlos. También, dictaban capacitaciones y conferencias a sindicatos y 

organizaciones populares. Sin embargo, también tuvieron la oportunidad de estar en espacios 

académicos institucionalizados.  

 

L relación de estos disidentes con la Universidad Libre tenían sus orígenes en el Partido 

Comunista Colombiano, que ejercía cierto control en las decisiones de la Consiliatura258. En 

el caso de Llanos Ortiz, el padrinazgo se debió a Juan Francisco Mujica y a Aurelio Tobón, 

que le dieron la oportunidad de ser profesor en el Colegio de la Universidad Libre, ubicada 

en aquel entonces en el actual parque Tercer Milenio de Bogotá. La Universidad Libre reunió 

el clima secular en el que se reunieron varios intelectuales que huían de una Universidad 

Nacional de Colombia que había sido tomada por el gobierno conservador después del 

asesinato de Gaitán, para supuestamente evitar la proliferación de las ideas comunistas en 

Colombia. Esta universidad guardaba una relación entre comunistas y liberales de distintos 

matices. Llanos Ortiz fue profesor de este centro de estudios desde 1959 a 2004. Al obtener 

su pensión siguió dando algunas cátedras y su curso de El Capital y latín los días sábados 

hasta diciembre de 2015. También fue profesor en la Escuela de Economía de la Universidad 

Nacional en el año de 1966, contratado por Lauchlin Currie (1902-1993). A pedido de Jaime 

Quijano Caballero (m. 1991) rector de la universidad INCCA de Colombia, Llanos asumió 

también unas cátedras para enseñar El Capital y formar a una serie de profesores en la 

 
258 Órgano decisorio superior de la Universidad Libre de Colombia en la época.  
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materia. De allí, Llanos seleccionó a varios estudiantes aventajados como Reinaldo Ariza, 

abogado y profesor den la INCAA y en la Universidad Libre, Bernardo Tovar Zambrano, 

profesor del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia y Jorge 

Rodríguez, entre otros259. Para Llanos esa actividad fue un acto político: 
 

“Después de muchos años de intensa y dura labor comienza a verse los primeros 

frutos. En una universidad, la universidad INCCA se adopta la enseñanza de “El 

Capital” como disciplina básica formativa y soy encargado de llevar dicha tarea. 

Para ello cuento con un equipo de brillantes y jóvenes profesores que fueron mis 

mejores alumnos en la Universidad Libre. Enseñar El Capital comporta graves 

riesgos: el contenido revolucionario de sus análisis unido a la dificultad teórica, 

genera la coyuntura para una alianza entre estudiantes reaccionarios y malos 

estudiantes en el sentido académico. La enseñanza universitaria de El Capital es 

una forma de la lucha de clases. Comporta por tanto, además de un delicado 

problema pedagógico, un agudo problema político.”260   

 

Zuleta por su parte dictaba conferencias en la Universidad Nacional; era invitado también 

por estudiantes o personas que lo escuchaban en otros espacios. Así pasó con Llanos al ser 

contactado por Currie ya que había sido referido por estudiantes que habían asistido a sus 

seminarios de Marx. Estos disidentes causaban esa fascinación por el gran manejo del público 

y sus reflexiones sui generis para la época. Zuleta también trabajó en la Universidad Libre 

en 1967 en la Facultad de Derecho en donde asistió a los cursos de El Capital de Llanos y 

este a su vez asistía a los cursos de Platón de Zuleta. Posteriormente Zuleta inicia sus 

actividades académicas en la Universidad Santiago de Cali, en la rectoría de Álvaro Pío 

Valencia (1911-1998). También es profesor en la universidad de Antioquia donde 

“Desarrolla grupos de estudio de El Capital con sede en su casa ubicada en el Barrio Robledo. 

Participan Juan Camilo Ochoa, Klaus Meschkat, Santiago Peláez, Luis Antonio Restrepo, 

 
259 Juan Pablo Díaz Rodríguez. Los orígenes Intelectuales de Hernando Llanos Ortiz y su lectura de El Capital 
de Marx. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de 
Historia; Centro Editorial, Facultad de Ciencias Humanas, 2023. (Libro en Prensa).  
260 «Manuscritos de 1970», «Bogotá 25 de agosto de 1970». Original y digitalización en la colección de Juan 
Pablo Díaz Rodríguez.  
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Álvaro Tirado, Beatriz Abad, Gloria Mercedes Arango, entre otros.”261 Finalmente también 

es profesor de la Universidad del Valle.  

 

En el caso de Arrubla ocupó algunos cargos administrativos y relacionados con el mundo 

editorial. Sin embargo, Arrubla era invitado constantemente a conferencias y eventos para 

hablar de su best seller. Los discípulos de los disidentes trataban de invitar Arrubla a sus 

grupos de estudios para escucharlo. Arrubla además tuvo otro éxito editorial que marcó esas 

generaciones: La infancia legendaria de Ramiro Cruz.262Los disidentes intelectuales dejaron 

así una huella en su tiempo desde sus proyectos editoriales, publicaciones, y su magisterio. 

Matrices discursivas que continuaron con sus legados.  

 

Algunas apreciaciones de académicos indican que no hubo enseñanza del marxismo en la 

década de 1960 “Si, durante casi toda la década de los sesenta, el marxismo estuvo ausente 

de la enseñanza universitaria, la década de los setenta es la época de la gran irrupción del 

marxismo en la universidad, que no solo abarca la universidad pública, sino también las 

universidades privadas”263. La Universidad Libre tuvo a Llanos Ortiz desde finales de la 

década de 1950 y la Facultad de ciencias Económicas bajo la dirección de Lauchlin Currie lo 

tuvo en el año de 1965264. El conocimiento del marxismo si circuló en la década de 1960, y 

se institucionalizó en la academia, en la Universidad Libre en 1959. Las afirmaciones de 

Misas van más allá suponiendo limitación en los lectores de Marx: 

 

“Un mayor desarrollo de la Investigación marxista en Colombia antes de la 

década de los setenta, radicó en el desconocimiento de las obras de Marx, por 

falta de traducciones al español… Una traducción mucho mejor y más amplia 

(3.000 ejemplares) fué la realizada por el Fondo de Cultura Económica en 1946, 

 
261 Jaramillo Restrepo, Sandra, “Itinerarios intelectuales en las tramas de la nueva izquierda colombiana (1957-
1978) : Mario Arrubla Yepes y Estanislao Zuleta Velásquez, dos marxistas heterodoxos,” Repositorio Digital 
Institucional Facultad de Ciencias Sociales-UBA, consulta 19 de junio de 
2022, http://repositorio.sociales.uba.ar/items/show/2447. 325 
262 Mario Arrubla. La Infancia legendaria de Ramiro Cruz. Medellín: La carreta literaria, segunda edición, 1975. 
263 Gabriel Misas. El Marxismo y la investigación económica. En Sánchez Gonzalo, Coord. El marxismo en 
Colombia. Bogotá Universidad Nacional de Colombia, 1983, 215.  
264  Juan Pablo Díaz Rodríguez. Los orígenes Intelectuales de Hernando Llanos Ortiz y su lectura de El Capital 
de Marx. Bogotá : Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de 
Historia; Centro Editorial, Facultad de Ciencias Humanas, 2023. (Libro en Prensa). 
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sin embargo su primera reimpresión solo se llevó́ a cabo en 1963. En 

consecuencia, prácticamente antes de mediados de los sesenta, habla 

Imposibilidad de leer el Capital en Colombia, por ausencia de textos”265.   

 

Estos lugares comunes de la historiografía, como los creados por Gabriel Misas sobre el 

marxismo en Colombia, obligan a una renovación historiográfica por historiadores 

profesionales que traten de superar las barreras del profesorado politizado y de la memoria 

como fuente.  

 
La Revolución cubana para los disidentes  

 

La revolución cubana para los disidentes intelectuales fue al igual que para su generación un 

acontecimiento que marcó sus vidas. Fue un periodo romántico que daba a los comunistas de 

América Latina una esperanza trascendental:  

 
Tabla 17. Manuscritos de Hernando Llanos Ortiz sobre la Revolución cubana 

 
 

La década de los años sesenta se encontró precedida por la hermosa alborada de la 
Revolución Cubana y parafraseando al gran poeta inglés podríamos haber dicho: Ya el 
invierno de nuestra desventura se ha transformado en un glorioso estío por este sol Caribe, 
y todas las nubes que pesaban sobre nuestra Cuba yacen sepultadas en las ondas entrañas 
del océano.  
 
Fidel, Ernesto Che Guevara y el noble corazón y nombre hermoso guerrillero: Camilo 
Cienfuegos. Trilogía heroica e insigne representante de nuestros pueblos. Hay que haber 
vivido política y revolucionariamente esta historia para sentir y comprender la fuerza 
vivificante de dicha revolución. No voy hacer aquí, obviamente, ni siquiera una historia 
sucinta de tal Revolución, pero sí quiero destacar algunos hechos, que aunque puedan 
parecer triviales, nos golpearon, conmovieron y nos ayudaron en nuestra formación. Tal, 
por ejemplo, el nuevo lenguaje ¡Abur al hierático lenguaje consagrado de la pétrea retórica 
estalinista! Se remozaban el idioma, los temas, y las reflexiones en cada discurso de Fidel. 
En ellos denunciaba, el pacato espíritu, supuestamente comunista, que militaba el 
pensamiento de un héroe de la revolución: Echavarría, presidente del directorio 
universitario, quien antes del asalto al Palacio Presidencial, escribió un testamento en el 

 
265 Gabriel Misas. El Marxismo y la investigación económica. En Sánchez Gonzalo, Coord. El marxismo en 
Colombia. Bogotá Universidad Nacional de Colombia, 1983, 218. 
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cual invoca el nombre de Dios. Pues bien, Fidel denuncia públicamente en su discurso en 
las escalinatas de la universidad de la Habana, que el testamento del compañero Echavarría 
ha sido mutilado, porque, supuestamente, un revolucionario no debe ser una persona con 
sentimientos religiosos. Y así, una persona, que como dice Fidel, dirigió a sus compañeros 
en una acción que convirtió en un infierno de fuego a la madriguera de la dictadura 
batistiana, acción en la que pierde la vida, se ve censurado en su testamento por burócratas 
de última hora ¡Por ese camino tendremos que volver a escribir la historia entera de Cuba!  
 
Lo anterior, debo aclarar, no es una cita textual pero es su sentido profundo, y quien lo 
dude puede remitirse a los originales. En otra oportunidad Fidel recibe la denuncia de que 
un insignificante aspirante a burócrata, prevalecido no se sabe de qué méritos, ha resuelto 
destituir de su cargo a un valiente luchador de los años de la Sierra Maestra. Es un tal Fidel 
Pompa ¡Y quién es Fidel Pompa, dice Fidel, no lo sé, nadie lo sabe, dónde estaba cuando 
se luchaba contra la dictadura de Batista! ¿Y es él, el que viene como burócrata a destituir 
a un combatiente? Indudablemente también estoy parafraseando, pero el curioso 
investigador que quiera comprobar el sentido y la verdad de lo que estoy recordando, nos 
acompañaría en la risa que Estanislao Zuleta, José Yunis y yo tuvimos cuando leímos la 
Diatriba llena de humor y de indignación de Fidel contra Fidel Pompa. 
 
Y ya que estoy recordando las bellas enseñanzas de nuestra Revolución Cubana y de sus 
profundas enseñanzas contra lo que nos acecha después del triunfo de una revolución, 
permítaseme parafrasearlo de nuevo, esta vez en relación a un problema de teoría, expuesto 
con la sencillez y la maestría con la que ya nos tiene acostumbrado como diría Marx de  
William Petty. 
 
Se encontraba la Revolución Cubana comprometida en el esfuerzo gigantesco de la Gran 
Zafra. De tal esfuerzo dependían, no solo realizaciones materiales, sino la consolidación 
de los sueños en curso. Entonces Fidel se dirige a los estudiantes, a los estudiantes de 
agronomía, les habla de cómo ellos han hecho grandes aportes a su pueblo estudiando los 
suelos, su fertilidad, sin acidez, su salinidad. Mas como ahora la Revolución les va a exigir 
otro esfuerzo. El esfuerzo de participar en la zafra, en el corte de caña. En otro tiempo, les 
dice, esa tarea estuvo descargado solamente sobre una parte de nuestro pueblo, es una tarea 
dura como ninguna, es una tarea que desempañaron nuestros negros. 
 
“Negro cortador de caña sangre que se nos va”. Nos dice Guillen pero abrazados a Suillón 
les decimos: Esta sangre ya no se nos va a ir. Somos nosotros abrazando nuestra tierra. 
Pero, no vayan a pensar, compañeros estudiantes, que esto es unir la teoría con la práctica; 
unimos la teoría con la practica cuando ustedes estudian nuestro suelo y luego saben 
ustedes que allí si se pueden plantar cítricos y que podremos llenar a nuestra isla con el 
perfuma amarillo de las naranjas. 
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No, nuestra lucha por ahora es otra. 
¡Estudiar nuestros pueblos y cortar caña! Pues no podemos sino debemos como 
revolucionarios, descargar esa pesada, ingrata, ruda faena, sobre una parte de nuestro 
pueblo. Esa tarea tenemos que repartírnosla todos. Ya llegaría el día en que tengamos 
mecanizado el corte de caña. Estamos en el subdesarrollo y de él saldremos con nuestro 
esfuerzo conjunto como estamos saliendo con lágrimas y sangre en nuestra lucha contra la 
dominación de las clases explotadoras y contra el imperialismo. 
 
Patria o muerte venceremos 
 

Fuente: «Manuscritos de 1979», «6 de julio de 1979». Original y digitalización en la 
colección de Juan Pablo Díaz Rodríguez. 
 
Los manuscritos de Llanos permiten ver la percepción y representación de la Revolución 

cubana desde un disidente. También era un signo de cambio frente al estalinismo y todo el 

denso discurso que tenía solamente la vía del PCUS para hacer la revolución. Los peligros 

que traía consigo una revolución y los aprendizajes que podían dar para los demás procesos, 

en una experiencia caribeña que se encontraba relativamente cerca tenían un atractivo sin 

igual. Por estas razones el proceso se siguió con detalle y con entusiasmo. Los discursos de 

Fidel eran esperados con ansias. La esperanza revolucionaria se apoderó de estas 

generaciones de militantes. Este grupo de disidentes no estaba en contra de la toma del poder 

por las armas. Pero  sus análisis indicaron que no era el momento oportuno. Las condiciones 

sociales de Colombia eran otras. El embrujo que ocasionó la Revolución cubana afectó a 

todos las generaciones deseosas de un cambio. El sacerdote Camilo Torres Restrepo (1929-

1966) tomó esta decisión, desilusionado de la política y de las clases dominantes. Hernando 

Llanos era amigo de Camilo. Antes de irse a la lucha armada se despidieron tomando “Pisco” 

que había traído del Perú Monseñor Guzmán Campos (1912-1988). Asistió a esa reunión con 

su hermano Alberto Llanos266. Nunca estuvo de acuerdo con la decisión de Camilo pues era 

más valioso en la lucha política. Fue la pérdida de un cuadro político de gran influencia 

nacional.267  

 
266 Llanos Ortiz, Hernando. Conversación sostenida durante la tertulia celebrada en su residencia en Bogotá, 
realizada por Juan Pablo Díaz Rodríguez, 2 de octubre del 2015, en horas de la noche. Grabación en poder del 
Autor. 
267 Para un análisis de la figura del guerrillero y la importancia de la representación de Camilo Torres ver: 
Carolina Galindo El guerrillero como el nuevo sujeto histórico latinoamericano: la experiencia colombiana en 
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El tono del manuscrito era el tono de las historias que contaban los disidentes. En sus tertulias 

iban unas tras otras las historias, los debates, las enseñanzas. Se atravesaban los temas de la 

política nacional, la filosofía francesa, el marxismo, la poesía y el canto, para volver a hablar 

de la economía política. La sociabilidad de los disidentes causaba atracción entre su auditorio 

e hizo que tuvieran numerosos estudiantes, discípulos y seguidores que los acompañaron 

hasta el fin de sus días y que reprodujeron el legado de los disidentes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
los años sesenta. En Las izquierdas latinoamericanas y europeas. Idearios praxis y sus circulaciones 
transregionales en la larga década del sesenta. Madrid: Iberoamericana, 2021.  
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CAPÍTULO 5 
 

LEGADOS INTELECTUALES DE LA DISIDENCIA COMUNISTA 
COLOMBIANA 

 
 

La Asociación de Técnicos de Telecom268 

 

La modernización de Telecom llevó consigo la adquisición de nuevo equipo, de centrales 

Crossbar, Télex, Microondas, que necesitaban mantenimiento de un personal técnico 

especializado. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) prestó la plata 

para tales fines y exigió que esos equipos tuvieran un tipo de mantenimiento especial para 

garantizar el proceso técnico. En el año de 1962 se fundó el Instituto Politécnico de 

Electrónica  y  Comunicaciones (IPEC)  y en el año de 1964 cambia su nombre a Instituto 

Tecnológico de electrónica y telecomunicaciones (ITEC). Por el año 1965 y por el siguiente 

lustro, el ITEC contrata personal extranjero de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT) adscrita a la Organización de Naciones Unidas (ONU). Este equipo de docentes 

capacitó al personal Colombiano creando un pénsum moderno y actualizado sobre la 

tecnología de vanguardia en las telecomunicaciones a nivel mundial. Para 1970 la carrera 

técnica fue reglamentada por la empresa mediante resolución 0815. De allí emergió el 

personal técnico que estableció las redes de Telecomunicaciones en Colombia. Ese personal 

se organizó en el sindicato de la Asociación de Técnicos de Telecom ATT fundado en el año 

de 1961. Si bien existía otro sindicato, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional 

de Telecomunicaciones (SITTELECOM), los técnicos organizados se diferenciaron de 

administrativos y demás trabajadores de manera paulatina. La responsabilidad de estos 

técnicos era muy alta. Una falla en el sistema dejaba incomunicada a toda Colombia. De aquí 

podemos calcular el poder político que fue gestándose en este sindicato que fue uno de los 

más poderosos del país superando al sindicato de los trabajadores petroleros de la Unión 

Sindical Obrera (USO). 

 

 
268 La historia de las telecomunicaciones en Colombia es una notable ausencia en la historiografía nacional. 
Aunque hay algunos pequeños ensayos de la órbita de la memoria, la política y el derecho, no existe un trabajo 
integrador desde la disciplina histórica. La cuestión se complica debido a que por la persecución estatal no 
existe un archivo de los sindicatos  y asociaciones de los trabajadores de Telecom. 
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Fabio Díaz Briñez estudió en el colegio de la Universidad Libre y allí conoció a Llanos Ortiz, 

quien dictaba clases de matemáticas, álgebra, cálculo y geometría. Posteriormente entró a 

estudiar ingeniería electrónica en la Universidad Distrital y en la Universidad Nacional, 

donde tuvo de profesor de matemáticas a Otto de Greiff. En esos primeros años de estudio 

pasa una convocatoria del Instituto Tecnológico de Electrónica y Telecomunicaciones 

(ITEC) y en el año de 1970 entró a trabajar en Telecom. En el año de 1973 se asocia al 

sindicato de técnicos (Figura 40). 

 

Figura 40. Lista de socios de la ATT 

 

 
 

Fuente: Publicación de la ATT . No 27 de 1973. Fabio Díaz Socio # 49.   
 

Ese mismo año hace su primera publicación sobre las Contradicciones para analizar. El texto 

es una invitación a los técnicos a apropiarse de su sindicato, pues están separadas las 

directivas de las bases. Aquí se puede apreciar la concepción leninista de este discípulo de la 
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disidencia. Su siguiente artículo fue titulado Puntos para un debate en la actualidad269. Aquí 

pone en cuestión un debate sobre las profesiones en Colombia. Inicia destacando la 

característica general del país: “en Colombia, como en todos los países llamados 

subdesarrollados, de economías dependientes…” Afirmación que no es más que la 

aceptación de las tesis de Arrubla sobre el subdesarrollo. El autor observó que en Telecom 

sucedía un fenómeno común en las instituciones estatales: “no es raro ver a un antropólogo 

desempeñando un puesto de economista, un electrónico de jefe de personal, un ingeniero 

civil de electrónico, y porque no, un abogado rectorando una universidad eminentemente 

técnica, como si se tratara de una repetición del pasaje bíblico de la torre de Babel”270. De 

esta manera denunció la práctica de los ingenieros de degradar moral y profesionalmente al 

técnico: “una política en donde valga más la capacidad que los títulos y el blablablá”271. El 

llamado del autor no es a que no exista una profesionalización sino a que en Telecom por 

más títulos profesionales que se tengan, había quienes no tenían la capacidad y el 

conocimiento sobre el funcionamiento de la empresa. Esto muestra una profunda crisis en la 

dirección de recursos humanos de la empresa que estaba colapsada, porque muchos de esos 

puestos terminaban siendo asignados por favores políticos. En últimas, cuando venían 

problemas de funcionamiento técnico de los equipos, los procesos o los servicios, debían 

entrar a solucionar los técnicos que tuvieron el entrenamiento para estos problemas. Aquí ya 

desde la década de 1970 se denuncian los problemas por los cuales esta empresa estatal que 

tuvo extraordinarios aportes al PIB de Colombia fue decayendo poco a poco hasta su 

liquidación.  

 
 
Siguió escribiendo numerosos textos en las publicaciones de la ATT  y empezó a escribir 

bajo seudónimos de los escultores griegos Fidias y Miron. En el número 29 de las 

publicaciones de la ATT publicó un análisis geopolítico titulado: Hacia un nuevo orden 

económico mundial, bajo el seudónimo de Fidias. En el subtítulo titulado “En río revuelto 

ganancia de pescadores” hace una crítica a las potencias de la Guerra Fría: 

 

 
269 Fabio Díaz. Puntos para un debate en la actualidad. Publicación de la ATT. No 29 de 1975, 11. 
270 Fabio Díaz. Puntos para un debate en la actualidad. Publicación de la ATT. No 29 de 1975, 11. 
271 Fabio Díaz. Puntos para un debate en la actualidad. Publicación de la ATT. No 29 de 1975, 11. 
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“[...] en medio de la crisis las dos superpotencias Unión Soviética y Estados 

Unidos han hecho su agosto. Los soviéticos se han beneficiado con la llamada 

crisis del capitalismo  con sus exportaciones petroleras principalmente a los 

países de occidente y a sus aliados de Europa Oriental. Tan solo en 1974 la Unión 

Soviética aumentó por este concepto sus entradas en más de 2 mil millones de 

dólares y recientemente duplicó el precio de su petróleo para los países del 

bloque soviético, habiendo tenido que prestar  a Hungría 40 millones de dólares 

para afrontar la nueva alza. Por su parte los monopolios norteamericanos junto 

con Canadá, Australia y Francia, conformaron la Organización de Países 

Exportadores de Cereales  (OPEC) incrementando, por ejemplo, el precio del 

trigo en un 192% en los últimos 2 años, el del cemento en un 27% y el de los 

automotores pesados en un 25%.... con estos daros queda claro que las 

superpotencias no dan puntada sin dedal”272. 

 

La crítica de Fidias es el reflejo de su formación disidente. Criticar el proceso de la URSS 

no era bien visto por los militantes de izquierda. Lo mismo pasó con el proceso de China. Y 

criticar la gestión del aliado imperialista de Colombia también era motivo de preocupación 

para un sistema de seguridad estatal nervioso ante cualquier rastro de subversión o 

comunismo. Los disidentes no hallaban lugar entre la polarización. Tenían a todos los bandos 

en tensión con su pensamiento. Esta puede ser una de las razones por las cuales un análisis 

de la geopolítica y la economía mundial de 1975 termine siendo escrito bajo un seudónimo. 

La visión crítica del proceso de Rusia y los países de Europa oriental era vista desde la crítica 

al imperialismo soviético o del colonialismo soviético. La solidaridad de los disidentes estaba 

con los pueblos de los países satélites de Moscú.  

 

Para el año de 1973 se había convertido en redactor (figura 41) de la publicación, más tarde 

en coordinador y ocupó todos los puestos de la junta directiva de la ATT. De esta manera un 

discípulo de Llanos Ortiz encarnó su formación disidente y continuó con la reproducción de 

los aprendizajes de sus maestros al servicio de los trabajadores de las telecomunicaciones. El 

 
272 Fidias. Hacia un nuevo orden económico mundial. Publicación de la ATT . No 29 de 1975, 42.  
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proyecto de la formación de cuadros marxistas planteado en la Revista Estrategia se 

concretaba poco a poco.  

 

Figura 41. Directorio revista de la ATT 

 

 
 

 
Fuente:  Publicación de la ATT . No 28 de 1973. 

 
Además de las actividades de la política sindical, hubo una actividad fundamental en la que 

participó incluso como pensionado en el siglo XX y fue la educación de los trabajadores. En 

las publicaciones de la ATT aparecen mencionados los cursos sobre sindicalismo. Los 

expertos que contrataban no eran ni más ni menos que los disidentes: “bajo la orientación de 

expertos en la materia, se realizó un curso por espacio de 15 días, abarcando los siguientes 

temas: Historia del movimiento obrero, Historia de Colombia, Economía Política, Régimen 

Legal y Reforma Administrativa”273. Mario Arrubla era una de esas figuras que trataban de 

invitar siempre por el éxito sin igual de su best seller, tener a Arrubla era tener una 

 
273 Publicación de la ATT . No 28 de 1973, 33. 
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personalidad de la intelectualidad colombiana, un invitado de alta calidad, con temas muy 

pertinentes para la industria de las telecomunicaciones. También hubo otros intelectuales 

expertos en múltiples temas persiguiendo el objetivo de organizar y educar a las masas de 

trabajadores.  

 

La ATT se constituyó en un sindicato de avanzada con una fuerte influencia del pensamiento 

disidente. Habían varios sindicalistas afiliados a organizaciones políticas, pero la ATT 

siempre trató de evitar los sectarismos. Trató de mantener el equilibrio de posiciones  para 

evitar el desgaste de las luchas internas. Sin embargo, en Telecom se presentó el problema 

del paralelismo sindical y la pugna ideológica entre SITTELECOM y ATT hasta años antes 

de su liquidación de la empresa, cuando se fusionaron en la Unión Sindical de Trabajadores 

de las Comunicaciones (USTC). El primer encuentro de trabajadores de las comunicaciones 

realizado en el año de 1982 muestra algunas de esas tensiones:  

 

“[...] al trabajador Técnico de Telecom le falta criterio laboral, capacidad de 

lucha, y bases políticas. Sin embargo, han existido algunas ocasiones en que la 

ATT ha movilizado sus asociados para respaldar luchas conjuntas como fueron: 

los pliegos de peticiones de 1975 a 1978 y la participación al primer PARO 

CÍVICO NACIONAL realizado el 14 de septiembre de 1977 en el cual fueron 

detenidos y maltratados algunos compañeros por ese régimen dictatorial y 

represivo que censura las luchas laborales”.274 

 

Como cualquier organización tuvo sus fluctuaciones motivadas por la lucha política. A pesar 

de ello, hubo claridad en la construcción de algunos objetivos de tipo político y en la 

politización de algunos técnicos que se desempeñaban exclusivamente en las ciencias 

exactas. El sindicato de la ATT empezó a tener una importancia en las movilizaciones, paros 

y protestas sociales de la segunda mitad del siglo XX. Su importancia estratégica en la 

comunicación del país los hizo destacarse para la configuración de alianzas estratégicas con 

otros sindicatos u organizaciones de trabajadores pero también los puso en la mira de las 

 
274 Archivo personal del autor. Documento de la Asociación de Técnicos de Telecom ATT. Primer Encuentro 
de los trabajadores del sector de las comunicaciones. La organización, los trabajadores y Telecom. Bogotá, 17 
al 30 de julio de 1982. 1-9. 
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autoridades estatales275. Las redes de solidaridad con otros sindicatos también se fueron 

tejiendo FECODE, CUT, USO y los sindicatos de las comunicaciones ACOTV y 

Sintracaracol. El papel intelectual de Fabio Díaz en la orientación de la ATT fue esencial en 

momentos difíciles del exterminio sindical tan característico de Colombia como en la 

organización y educación de los trabajadores y la defensa de sus derechos.  

 

El Libro Negro de las telecomunicaciones constituye el único escrito que relata la crisis de 

Telecom antes de su liquidación. Publicado en 1991, constituye el caso excepcional de una 

publicación de trabajadores, sindicalistas e intelectuales que denuncian con datos, fuentes 

oficiales  y análisis riguroso la corrupción al interior de la empresa. Este aporte necesitaría 

un estudio particular, más cuando en el imaginario colectivo del país se cree que Telecom se 

privatizó por culpa de los altos sueldos de sus funcionarios y su ineficiencia e ineficacia.276 

Una importante denuncia de esta publicación es que en el año de 1972 se realizó una huelga 

sustentada en un pliego de peticiones y la empresa pactó en silencio el escalafón técnico 

profesional dando origen al fin de la huelga y a la unidad de los trabajadores. Después de 

1972 fueron despedidos masivamente cientos de trabajadores dando el inicio a las disputas 

internas de los movimientos de izquierda:  

 
“[...] es aquí cuando la suerte de los trabajadores de Telecom queda a expensas 

de las luchas y de las divisiones de izquierda y entra en escena el extinto 

movimiento político, MOIR. Este movimiento cambió los métodos de lucha y, 

en principio, fue beneficioso para la organización de los trabajadores pues se 

avanzó en la concientización de clase. Pero una vez instalado el MOIR en el 

poder sindical, todo viso de oposición fue desterrado y el movimiento 

“revolucionario” se fue tornando en movimiento liberal (con todos los vicios 

políticos de este partido político), hasta fusionarse finalmente con él en 1986. En 

medio de la hegemonía sindical, los demás partidos al interior de Telecom 

perdieron el norte: unos desaparecieron de la lucha, otros siguieron luchando con 

 
275 Un ejercicio de memoria interesante para analizar la persecución estatal desde uno de sus trabajadores es el 
estudio de Carlos Cely Maestre. Telecom: el desangre continúa. Villavicencio: Editorial Mohán, 2005. 
276 En mis años de estudiante de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá escuché 
este argumento a varios profesores, entre ellos a André Noel Roth Deubel. Es importante tener en cuenta la 
corrupción a gran escala que es denunciada en este libro y la complicidad de la política nacional.  
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tácticas y métodos erróneos: Los menos como los MLs (Marxistas Leninistas) y 

los más como el PC (Partido Comunista) recogiendo las migajas del MOIR, 

mediante las “alianzas” y “pactos” a espaldas de los trabajadores.”277 

 

Pese a las advertencias de la ola privatizadora que trajo el gobierno de Gaviria “los directivos 

del Sindicato fieles a su sistema, se dirigieron a sus padrinos políticos (el Duranismo) y estos 

los tranquilizaron diciendo que con dicha ley (ley 72 de 1989) no pasaría nada y que se 

mantendría el statu quo”278. Los esfuerzos de crear un sindicato de vanguardia y organizado 

con principios marxistas y leninistas quedaron estropeados por las mismas tendencias de 

izquierda que fomentaron el paralelismo sindical. 

 

Finalmente, las referencias en el libro del discípulo de Llanos hace referencia a un elemento 

cultural que permeó la sociabilidad de las disidencias: el gusto por la poesía de García Lorca 

y León de Grieff: “si la esperanza se apaga y la Babel se comienza. ¿Qué antorcha iluminará 

los caminos de la Tierra? Federico García Lorca. Canción Otoñal.”279 Y “Pensamiento pobre 

(monedas de cobre de mi iluso verso) filtro y tergiverso como por fingir cielos de zafir donde 

son de plomo… León de Grieff Tergiversaciones”280. Las citas a estos autores son en palabras 

de Fabio Díaz “La herencia de Llanos y Zuleta”.281 

 

Alianzas con los campesinos 

 

Una alianza que merece un punto aparte fue la consolidada con la Asociación Nacional de 

Usuarios Campesinos ANUC282 con la que Fabio Díaz tuvo una gran amistad, sobre todo con 

 
277 Fabio Diaz y Carlos Salazar. El libro negro de las Telecomunicaciones. Bogotá: Instituto Nacional Sindical 
INS, 1991, 102.  
278 Fabio Diaz y Carlos Salazar. El libro negro de las Telecomunicaciones. Bogotá: Instituto Nacional Sindical 
INS, 1991, 121.  
279 Fabio Diaz y Carlos Salazar. El libro negro de las Telecomunicaciones. Bogotá: Instituto Nacional Sindical 
INS, 1991, 49. 
280 Fabio Diaz y Carlos Salazar. El libro negro de las Telecomunicaciones. Bogotá: Instituto Nacional Sindical 
INS, 1991, 61. 
281 Entrevista a Fabio Díaz, agosto 27 de 2022. Grabación en poder de Juan Pablo Díaz Rodríguez. 
282 La historiografía sobre la ANUC es bastante amplia y se basa en fuentes orales, impresiones, revisión de 
documentos oficiales y algunas publicaciones: Pernett, Valentina. De cómo Moisés Banquett y Orlando Fals 
Borda hablan de la ANUC. Tabula rasa (Bogotá, Colombia), 2015 (23), p.23-36. Camargo, Frank Molano. El 
campo es leña seca lista para arder. La Liga Marxista Leninista de Colombia, 1971-1982. Anuario colombiano 
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dos directivos que en su momento fueron muy opuestos: Juan de Dios Torres y Alfonso 

Cuellar. 

 

Juan de Dios Torres fue un campesino de Boyacá que fue secretario de la ANUC y tenía una 

concepción del mundo atea y empírica. Fue reconocido dentro del gremio campesino, pues 

fue un directivo comprometido con las obras sociales y el desarrollo del campesinado en 

Colombia. Participó en los distintos movimientos sociales campesinos y tuvo la oportunidad 

de recorrer distintos países del mundo en representación de los campesinos colombianos 

asociados en la ANUC. Fue un autodidacta con conocimientos en la legalidad colombiana. 

En la década de 1970 entablaron relaciones con la ATT en busca de unidad entre trabajadores 

y campesinos. Por su parte Alfonso Cuellar era asesor de la ANUC. A su vez fue asesor de 

Telecom y director de la editorial Oveja Negra. A pesar de que los dos dirigentes tenían 

diferencias y oposición ideológico políticas, Fabio Díaz logró tener una buena relación con 

ambos.  

 

La ANUC y la ATT en busca de la alianza obrero-campesina tuvieron un intercambio muy 

fluido en términos de ideas, organización, ayudas, dineros y compartieron varios puntos de 

 
de historia social y de la cultura, 2017, Vol.44 (2), p.137-170. Silvia Rivera Cusicanqui. Política e ideología en 
el movimiento campesino colombiano: el caso de la ANUC. Bogotá: CINEP 1982. Cristina Escobar. 
Trayectoria de la ANUC / Bogotá : JC Impresores, 1983. Pérez, Jesús María. Luchas campesinas y reforma 
agraria: memorias de un dirigente de la ANUC en la Costa Caribe. Bogotá: Puntoaparte Editores, 2010. Bruce 
Michael Bagley, Fernando Botero Zea. Organizaciones campesinas contemporáneas en Colombia: un estudio 
de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) /. Estudios rurales latinoamericanos. - Bogotá, 
Colombia, ISSN 0120-0747, ZDB-ID 436732-7. - Vol. 1.1978, 1, p. 59-95. Sánchez, Ricardo. Cuando la copa 
se rebosa. Luchas sociales en Colombia, 1975-2015. Anuario colombiano de historia social y de la cultura, 
2020, Vol.47 (2), p.420-424. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Jesús O. Almeciga ; Vicente. Historia 
de la Asociación de Usuarios Campesinos ANUC / Moreno. Tesis (Licenciatura en Filosofía y letras). 
Universidad Social Católica de la Salle. Facultad de Filosofía y Letras, Bogotá, 1978. Jorge Enrique Aponte 
Otálvaro, Nidya Constanza Mendoza Romero. En Procesos de formación y aprendizajes políticos de los 
campesinos de la ANUC en la región de los Montes de María: una lectura generacional. Pedagogía y saberes 
(Bogotá) No. 41 (Jul./Dic. 2014). p. 99-109.  Punto aparte merece el clásico de la historiografía de León Zamocs 
sobre la ANUC: León Zamocs. Los usuarios campesinos y las luchas por la tierra en los años 70. Bogotá : 
Editorial Cinep, 1978. Aunque el texto no da cuenta de los procesos de las décadas posteriores, trata de 
reconstruir las tensiones de los inicios del movimiento campesino. Sin embargo, un punto de acuerdo entre Juan 
de Dios y Alfonso es que esta publicación es limitada y no da cuenta de muchos aspectos internos de la ANUC. 
(Cuellar, Alfonso. Conversación sostenida con Juan Pablo Díaz Rodríguez, en el centro de la ciudad, Bogotá, 
7 de mayo del 2018. Grabación en poder del Autor.) 
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vista similares. Se enviaban textos realizados con máquina de escribir que después eran 

fotocopiados y entregados a los asociados para su discusión. El intercambio de ideas generó 

debates sobre las formas de organización y ayudó a la creación de una cultura politizada. 

 
 

Figura 42. Folleto que circuló en la ATT 
 

 
Fuente: Archivo personal del autor. Intervención de Alfonso Cuellar  en la XVIII Junta 

Nacional de la ANUC, septiembre de 1980. 
 
 
En el archivo personal de Fabio Díaz figuran varios textos mecanográficos de la ANUC que 

circularon no solo para el conocimiento sino para la realización de ajustes de redacción y 

edición283. La línea Sincelejo de la ANUC fue la que tuvo contactos con la ATT. Las 

reivindicaciones  fundamentales para la década de 1970 fueron las siguientes:  

 

“1. Impulsar y apoyar la lucha por la tierra y oponernos al desalojo de los 

campesinos  

 
283 Entrevista a Fabio Díaz, agosto 27 de 2022. Grabación en poder de Juan Pablo Díaz Rodríguez. 
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2. Luchar contra el Estatuto de Seguridad284 y contra la represión en General y 

defender los derechos de organización, expresión, movilización y prensa.  

3. Desenmascarar el carácter proterrateniente del DRI285 y el conjunto de la 

política agraria oficial 

4. Oposición a la importancia de excedentes agrícolas norteamericanos o de 

cualquier otra procedencia que vengan a ejercer una competencia ruinosa para la 

agricultura colombiana.  

5. Anulación de las deudas que por concepto de tierras se pretende cobrar a los 

campesinos de las parcelaciones o empresas comunitarias.  

6. Defensa de la tierra, derechos, organizaciones y cultura de las comunidades 

indígenas. 

7. Condonación de deudas de crédito cuando las cosechas de los campesinos 

hayan fracasado por calamidades naturales y ampliación de los plazos y rebaja 

de intereses en los casos en que los campesinos son afectados por la caída de los 

precios.  

8. Apoyo a los campesinos de zonas de colonización en sus justas demandas. 

9. Lucha contra los intermediarios y usureros y contra la reducción de los precios 

de compra por parte de los monopolios como la Federación de Cafeteros, las 

empresas tabacaleras, las Compañías exportadoras, etc. 

10. Alza de jornales y garantías para la creación de sindicatos. 

11. Solidaridad con las demás luchas del pueblo como las huelgas, y los paros 

cívicos, apoyo a los comités regionales de Solidaridad. 

12. Impulsar un amplio frente de organizaciones de masas de obreros y 

campesinos a partir de la conformación de un bloque unido de los sindicatos 

independientes y la ANUC- Línea Sincelejo.” 286  

La lucha de los campesinos organizados estaba dirigida contra el gobierno nacional y los 

terratenientes. Se trató de un sujeto político más concreto que la élite, la burguesía o las clases 

 
284 Como parte de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos para América Latina se impuso este 
estatuto para la contención de la expansión del comunismo y de los grupos alzados en armas, mediante el decreto 
1923 de 1978 en el gobierno de Turbay Ayala.   
285 Se trata de la política agraria del Desarrollo Rural Integrado.  
286 Archivo Privado de Fabio Díaz. Documento interno de la ANUC. Texto mecanográfico. Proyecto, 8-9. Este 
documento fue un borrador para sustentar una Conferencia Nacional Campesina en la década de 1970. 
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dominantes. Es importante destacar que también exigieron el respeto de los derechos de las 

comunidades indígenas a pesar de la existencia de bastantes tensiones entre ellos. Era 

necesario consolidar un sistema de subsidios y un sistema de precios que beneficiaran a los 

campesinos y no a los intermediarios, ni a los comercializadores ni a los monopolios en los 

que son mencionados la Federación Nacional de Cafeteros287, las tabacaleras y las 

exportadoras. Por último, es clave la idea de la alianza obrero campesina en la construcción 

de un frente amplio, que permitió la comunicación con demás sindicatos y sectores sociales.  

 

La colección completa de Carta Campesina (Figura 43) circuló en la ATT. Las dinámicas de 

solidaridad presentadas en el Paro Cívico Nacional de 1977 construyó una sociabilidad con 

la ANUC. Fabio Díaz recuerda que “Juan de Dios estaba en camiones grandes donde tenía 

bultos de plata que repartió a los campesinos para sus necesidades. Eso era una organización 

impresionante y unas filas de campesinos para recibir los viáticos para mantenerse en las 

movilizaciones”288. La gestión de Juan de Dios como secretario lo llevó a conocer decenas 

de países del mundo. Logró conseguir la solidaridad internacional con sus giras generando 

bienestar para la organización campesina. Años después se presentaron varias disputas 

internas en la ANUC. Por circunstancias históricas que son contradictorias, terminó en la 

cárcel. Otras corrientes políticas se apoderaron de la ANUC. Siguió su militancia mediante 

varios proyectos. Tuvo varios problemas de salud y su estado económico fue crítico. Falleció 

en el año 2021 en un hospicio del centro de Bogotá.  

 

 

 

 

 

 

 

 
287 Hasta el momento la historiografía carece de una historia política, social y cultural del café de la segunda 
mitad del siglo XX. Existen ensayos relacionados con la Historia Económica que no dan cuenta de una serie de 
fenómenos alrededor de la producción y circulación del café sino que se reduce a análisis macroeconómicos: 
José Antonio Ocampo Gaviria. Café, Industria y macroeconomía: Ensayos de historia económica colombiana. 
Bogotá: FCE, 2015. 
288 Entrevista a Fabio Díaz, agosto 27 de 2022. Grabación en poder de Juan Pablo Díaz Rodríguez. 
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Figura 43. Periódico Carta Campesina 

 

 
Fuente: Archivo personal de Juan Pablo Díaz Rodríguez. Hemeroteca de Fabio Díaz. Carta 
Campesina. No 28 de noviembre de 1974. 
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Figura 44. Celebración del día del maestro y cumpleaños de Llanos Ortiz 2014. 
 

 
Fuente: Archivo personal del autor. Celebración del día del maestro y cumpleaños de Llanos 
Ortiz, el día 31 de mayo de 2014, celebrado en la Universidad Libre de Colombia, Facultad 
de derecho, sede centro de Bogotá. Algunas personas que parecen en la foto son: Hernando 
Llanos Ortiz, María Eunice Prada Matiz, Antonio José Llanos Ortiz, Julio Roberto Caneva 
Rincón, Juan Pablo Díaz Rodríguez, Oliverio García, Andrés León, Carlos Gutiérrez, Juan 
Carlos Plazas, Fabio Díaz, Alberto Llanos Ortiz, Alfonso Cuellar, Marta Lucia Monsalve y 
Aurita Salgado Zuluaga. En su mayoría ex estudiantes de la Universidad Libre de Colombia, 
amigos y familiares. Aquí podemos ver a Alfonso Cuellar y a Fabio Díaz celebrando con 
Hernando Llanos Ortiz.  
 
Años después, Cuellar y Díaz siguieron compartiendo junto con Llanos Ortiz en una de sus 

últimas celebraciones públicas de cumpleaños (figura 44). La tarea expresada en la Revista 

Estrategia sobre la creación de cuadros políticos del marxismo se concretó en los legados de 

la disidencia. La alianza entre cuadros de los trabajadores, campesinos y los intelectuales 

tuvo éxito en su concreción. Los disidentes crearon una gran esfera de sociabilidad en la 
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sociedad colombiana que continuó su expansión a lo largo del siglo XX y se proyectó en el 

siglo XXI. 

 

Periódicos de circulación y suscripción en la ATT289 

 

Los archivos personales de los militantes de izquierdas guardan documentos inéditos y 

publicaciones que no se encuentran en las colecciones de la Biblioteca Nacional de Colombia 

ni en la Biblioteca del Banco de la República. El análisis de estos archivos personales son el 

elemento metodológico clave para la realización de una historia cultural, intelectual y una 

historia social de la cultura escrita  de las izquierdas. Un ejemplo es la hemeroteca de Fabio 

Díaz quien como líder intelectual de la ATT guardó las suscripciones de los principales 

periódicos de las izquierdas que circularon en la década de 1970, 1980 y 1990. Aquí más que 

un análisis uno a uno por publicación, que daría para otras investigaciones, se toma este 

archivo como referencia para mostrar la circulación del conocimiento bajo el patrocinio de 

un heredero del legado de los disidentes. El pensamiento democrático de los disidentes 

implicaba el conocimiento de distintas fuentes de las posturas más diversas de las izquierdas 

y del establecimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
289 El autor tiene posesión del archivo personal de Fabio Díaz Briñez que a su vez organizó la hemeroteca de la 
ATT de forma privada debido a que ni esta organización ni la actual USTC poseen un archivo.  
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Figura 45. Periódico La Nueva Prensa 

 

 
Fuente: Archivo personal de Juan Pablo Díaz Rodríguez. Hemeroteca de Fabio Díaz. La 
Nueva Prensa. Informe Semanal de Colombia y el mundo. No 78 de 1962 y No 93 de 1963.  

 
Figura 46. Periódico Jornada Camilista 

 

 
Fuente: Archivo personal de Juan Pablo Díaz Rodríguez. Hemeroteca de Fabio Díaz. 
Jornada Camilista No 3-4 abril-mayo. 

 



241 
 

La sede de la ATT estaba en la carrera 13 con calle 23 en el centro de Bogotá, justo en frente 

de la Empresa de Telecom. Allí en el Edificio Luhert se creó un ambiente de sociabilidad 

entre sindicalistas de distintas tendencias. El lugar acompañado de tinto y cigarrillo fue el 

escenario de la discusiones de las políticas nacionales y de las dinámicas mundiales. Era un 

lugar de  lectura de la prensa de las izquierdas, de constantes debates entre las tendencias y 

de sesudas reflexiones sobre la realidad nacional. La información circulaba de manera 

acelerada, cada participante traía información inédita, primicias, chismes, chistes y cuentos 

que politizaron el ambiente. Fue un verdadero centro de estudios y operaciones políticas en 

las que se socializó la experiencia de la organización sindical. Quienes vivieron esta 

experiencia recordarán al Edificio Luhert con la nostalgia de la sociabilidad política de las 

izquierdas de los proyectos políticos que fueron y aquellos que colapsaron y nunca fueron.  

 
Figura 47. Periódico El Proletario 

 
 

 
Fuente: Archivo personal de Juan Pablo Díaz Rodríguez. Hemeroteca de Fabio Díaz. El 
Proletario. Órgano del Comité Central de Vanguardia Revolucionaria. Julio 1978. 
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Figura 48. Periódico Revolución Socialista 

 

 
Fuente: Archivo personal de Juan Pablo Díaz Rodríguez. Hemeroteca de Fabio Díaz. 
Revolución Socialista Año 1 No 4 septiembre de 1972, director Ricardo Sánchez. 

 
 

Desde directivos como Fabio Díaz se proyectó la necesidad de la formación de cuadros 

políticos capaces de organizar la lucha sindical con fundamentos democráticos y 

conocimientos sobre la realidad de la economía capitalista. La concepción para la 

comprensión de la realidad del sistema capitalista también se anclaba en un conocimiento de 

la cultura de la resistencia a ese sistema. De esta manera, la poesía y la literatura eran formas 

de expresión de los lenguajes políticos de los oprimidos en América Latina. Descentrar a los 

sindicalistas de una concepción restringida a la vida nacional fue un objetivo de las lecturas 

que circularon, es decir, los problemas de la clase trabajadora y de los campesinos trascendían 

las fronteras colombianas y se constituían como un proyecto del capitalismo con 

particularidades de la dependencia y el subdesarrollo particular de Latinoamérica (figuras 

49-50). La creación de un sindicalista cosmopolita enterado de las realidades mundiales fue 

una necesidad que trató de satisfacerse mediante la circulación de publicaciones del exterior. 
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Es necesario recordar aquí la gran labor de introducir a los problemas filosóficos y de las 

ciencias sociales a ingenieros y técnicos de las ciencias exactas, físicas y naturales que 

constituían el grueso de la población de trabajadores de Telecom.  

 

Figura 49. Portada Revista de la Universidad de México 

 

 
 

Fuente: Archivo personal de Juan Pablo Díaz Rodríguez. Hemeroteca de Fabio Díaz. 
Revista de la Universidad de México. Volumen XXVIII, número 1. Septiembre de 1973. 
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Figura 50. Portada Revista Teorema Arte y Cultura 

 

 
Fuente: Archivo personal de Juan Pablo Díaz Rodríguez. Hemeroteca de Fabio Díaz. 
Teorema Arte y Cultura. No 11. Julio-agosto de 1977. 
 

 

En la revista Nueva Frontera (Figura 51) propiedad de Fabio Díaz podemos ver el apartado 

aéreo al cual llegaban las suscripciones a revistas y periódicos. La misión de Díaz fue la de 

socializar en la ATT ese conocimiento que circuló en revistas de distintas posturas. La 

apertura y la disposición a la escucha de otras posturas en un rasgo característico del 

pensamiento disidente. El sectarismo de izquierda, aún en la actualidad, despacha ciertas 

publicaciones y autores por considerarlos bajo alguna etiqueta: de derecha, de izquierda, 

liberal, progre, godo, burgués, “mamerto”, entre decenas de calificativos que en las 

izquierdas existen para censurar a unos y otros.  
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Figura 51. Portada Revista Nueva Frontera. 

 

 
Fuente: Archivo personal de Juan Pablo Díaz Rodríguez. Hemeroteca de Fabio Díaz. Revista 
de la Universidad de México. Volumen XXVIII, número 1. Septiembre de 1973. 
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Figura 52. Periódico Voz Obrera  

 

 
Fuente: Archivo personal de Juan Pablo Díaz Rodríguez. Hemeroteca de Fabio Díaz. Voz 
Obrera. Órgano del Partido Obrero Revolucionario (Trotskista). Año XVI No 148. 
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Figura 53. Periódico Tribuna Roja   

 

 
 

Fuente: Archivo personal de Juan Pablo Díaz Rodríguez. Hemeroteca de Fabio Díaz. 
Tribuna Roja  No. 23 Septiembre de 1976. Director Carlos Naranjo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



248 
 

Figura 54. Periódico Afirmación Liberal   

 
 

Fuente: Archivo personal de Juan Pablo Díaz Rodríguez. Hemeroteca de Fabio Díaz. 
Afirmación Liberal. No 87, agosto de 1982. 
 
El Sarare es uno de esos periódicos que se guardan en la colección de Fabio Díaz y cuyo 

director era William Ospina, discípulo de Estanislao Zuleta. Se trata de un periódico regional 

que capturaba las problemáticas en la región de Arauca y la frontera fluida con Venezuela. 

El departamento de Arauca se dinamizó con los enclaves petroleros y estuvo politizado por 

el establecimiento de las facciones principales del Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

La información y contactos con las regiones es evidente en la circulación de publicaciones 

de grupos y organizaciones que veían en la ATT unos aliados importantes en las luchas 

sociales de la época.  
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Figura 55. Periódico El Sarare   

 

 
Fuente: Archivo personal de Juan Pablo Díaz Rodríguez. Hemeroteca de Fabio Díaz. El 
Sarare. No 6. Agosto de 1972. Director William Ospina. 

 

Fuerza Popular es otro de los periódicos regionales que aparece en esta colección. Se trata de 

un periódico con sede en Montería, Córdoba. Esta publicación tiene relación estrecha con la 

ANUC línea Sincelejo y lograron publicar Voz Campesina. En un artículo titulado El 

Panorama del Sindicalismo en Colombia hacen una fuerte crítica al sindicalismo 

independiente en el que aglutinan a FECODE, SITTELECOM, Caja Agraria, y a todas las 

organizaciones influidas por el MOIR y los sectores Marxistas Leninistas (ML). Estos 

últimos tiene unas características diferenciadas, “practican algunos “principios” que se 

conocen como los cinco “antis” que son: ANTI-IMPERIALISTAS, ANTI 

REVISIONISTAS, ANTI-OLIGARQUICOS, ANTI-PATRONALES y ANTI-

ELECTORALES… Practican lo que se conoce como “elitismo” de izquierda, ya que los 

dirigentes son “versados” en algunas teorías marxistas, las cuales recitan mecánicamente. 

Esto los lleva que en la mayoría de los casos se encuentren aislados de las bases de 
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trabajadores”290. Para este movimiento los sindicalistas independientes representan un 

problema relacionado con la desconexión con las bases. El pensamiento se oponía a la acción 

y viceversa, un problema que ha circundado en las izquierdas del mundo. La actitud de los 

campesinos y de los trabajadores de las regiones estaba enfocada más a la acción política, 

que a las vías de hecho. En cambio el intelectualismo de las ciudades imponía tesis e ideas 

foráneas que parecían cautivar al público pero que no se traducían en cambios reales291. Esta 

postura empirista llevaba a que los intelectuales, de distinta matriz discursiva, hicieran 

énfasis en que el campesino, en últimas, es un pequeño propietario que quiere propiedad.  

 Figura 56. Periódico Fuerza Popular   

 

 
 

Fuente: Archivo personal de Juan Pablo Díaz Rodríguez. Hemeroteca de Fabio Díaz. Fuerza 
Popular. Vocero de las aspiraciones y luchas de nuestro pueblo. Año 1. No. 3 Montería, junio 
de 1979.  

 
290 Fuerza Popular. Vocero de las aspiraciones y luchas de nuestro pueblo. Año 1. No. 3 Montería, junio de 
1979, 3.  
291 Las posiciones de Juan de Dios Torres no eran marxistas leninistas emanadas de la erudición ortodoxa. Eran 
posiciones basadas en el conocimiento del campo, de los saberes campesinos, de la experiencia y de la vivencia 
que se complementaba con el conocimiento de la legalidad. Su pensamiento se puede resumir en la consigna de 
la ANUC: “La tierra para el que la trabaja”. 
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El movimiento político Firmes fue fundado por Gerardo Molina en 1978 y tuvo entre sus 

miembros a José Obdulio Gaviria y Darío Acevedo Carmona. Estaba asociado a la revista 

Alternativa292, que fue fundada por Gabriel García Márquez y Enrique Santos Calderón. Este 

proyecto fue criticado duramente por la ortodoxia comunista. Era considerada una revista de 

pequeños burgueses, de intelectuales de escritorio y estaba enfocada en una población urbana 

emancipada. Este proyecto político trató de acercarse a varios sectores y tuvo un intento de 

acercarse a las masas populares de las regiones con el proyecto Alternativa del Pueblo. 

Internamente era la muestra de varias tensiones que existieron desde el principio en varios 

aspectos que sintetizan de esta manera: “el fuego se abrió en tres frentes:  a) conflicto laboral 

b) conflicto político ideológico entre el grupo del Director, Bernardo García, y el grupo de 

trabajadores c) Conflicto legal entre el socio expulsado (La Rosca) y los otros dos socios”293. 

La hemeroteca de Fabio Diaz posee alrededor de 100 números de Alternativa en perfecto 

estado que circularon en la ATT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
292 Para un estudio de la revista ver el artículo de León Palacios, Paulo César. El M-19 y la subversión cultural 
bogotana en los setenta: el caso de la revista Alternativa. En Anuario Colombiano de Historia Social y de la 
Cultura, núm. 35, 2008, pp. 189-211 Universidad Nacional de Colombia. Bogotá́, Colombia  
293 Revista Alternativa. No 19 de 1974, 3.  
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Figura 57. Revista Alternativa 
 

 
Fuente: Archivo personal de Juan Pablo Díaz Rodríguez. Hemeroteca de Fabio Díaz. 

Alternativa No 5 de 1974. 
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Figura 58. Periódico Firmes 

 
Fuente: Archivo personal de Juan Pablo Díaz Rodríguez. Hemeroteca de Fabio Díaz. 
Firmes! No. 3 septiembre 5 de 1978. Bogotá. Con la aclaración de que la Licencia está en 
trámite.  
 
Si bien la ATT tuvo una relación muy fuerte con la ANUC, también se mantuvieron contactos 

con algunas organizaciones indígenas. La publicación de la Organización Nacional Indígena 

de Colombia también se encuentra entre los periódicos que circularon dentro del sindicato. 

La dimensión de la lucha social para los cuadros políticos formados por los disidentes se 

hacía en todos los planos de la sociedad colombiana.  
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Figura 59. Periódico Unidad Indígena  
 

 
Fuente: Archivo personal de Juan Pablo Díaz Rodríguez. Hemeroteca de Fabio Díaz. Unidad 
Indígena. Unidad tierra y cultura. Bogotá: Organización Nacional Indígena de Colombia Año 
1. No 2. Febrero de 1975. Director Trino Morales. 
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Figura 60. Periódico El Manifiesto 
 

 
Fuente: Archivo personal de Juan Pablo Díaz Rodríguez. Hemeroteca de Fabio Díaz. El 
Manifiesto. Lucha por la emancipación de la clase obrera. Año 1. No 1. Enero 29-febrero 
17 de 1975. 
 
Muchas publicaciones de las izquierdas tenían la misión de ilustrar a las clases trabajadoras 

y emanciparlos a través de la lectura de sus publicaciones. La historia de las izquierdas 

después de las desbandadas de la década de 1960 es la historia de las uniones y rupturas, de 

las intrigas entre unos y otros: “las fracciones leninistas de Comandos Camilistas y Bloque 

socialista han aunado fuerzas en una nueva organización : LA UNIÓN REVOLUCIONARIA 
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SOCIALISTA.”294 La unificación, la unidad de las izquierdas en un solo partido en un solo 

movimiento fue una lucha que se dio durante todo el siglo XX. 

 

“El MANIFIESTO (figura 60) se propone contribuir al adelanto de esta labor: 

creará una literatura común, fiel sin reservas a los principios políticos , capaz de 

unir ideológicamente a los revolucionarios marxistas. Emprenderá una discusión 

amplia y detallada sobre todas las cuestiones atinentes al programa y a la línea 

política del Socialismo. Pondrá en marcha un plan de agitación y propaganda 

que permita unificar la acción práctica de los revolucionarios marxistas. Es decir, 

contribuirá a la unificación ideológica, política y práctica de los dirigentes y 

organizadores revolucionarios”295.  

 

En Marcha fue una de las tantas publicaciones que buscan aglutinar la dispersión de las 

izquierdas. En este número inicial plantean la fundación del Movimiento Nacional 

Democrático Popular ya que :“dos corrientes de oposición – la UNO y el Frente por la Unidad 

del Pueblo- se esfuerzan por conquistar la inconformidad popular … y sobre todo llenar el 

“vacío” dejado por la ANAPO”296. Una reflexión criticaba emanada de los líderes de esta 

iniciativa297 es la necesidad de la unión de obreros y campesinos. Muchos de estos 

movimientos políticos tenían sus bases en las ciudades sin contar con esa otra sociedad de lo 

rural, de las regiones, que fueron las bases de los movimientos armados. En este sentido el 

sujeto revolucionario, además del trabajador tendría que ser el campesino. Esa perspectiva 

más amplia es también un indicador de la importancia que tuvo la ANUC. De aquí que la 

consigna de este periódico fuera: “viva la alianza obrera- campesina y popular por la 

liberación nacional de toda forma de dominación extranjera: viva la revolución 

colombiana”298. 

 

 
294 El Manifiesto. Lucha por la emancipación de la clase obrera. Año 1. No 1. Enero 29-febrero 17 de 1975, 1.  
295 El Manifiesto. Lucha por la emancipación de la clase obrera. Año 1. No 1. Enero 29-febrero 17 de 1975, 1. 
296 En Marcha. Vocero del Movimiento Nacional Democrático Popular. No 1- octubre de 1977, 1.  
297 Firman este proyecto: Froylan Rivera, Noel Montenegro Jaime Vásquez, Vicente Rodríguez, Miguel 
Gamboa  
298 En Marcha. Vocero del Movimiento Nacional Democrático Popular. No 1- octubre de 1977, 1. 
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La función de estos periódicos era informar a los lectores el surgimiento de derivaciones 

rizomáticas de anteriores movimientos, de nuevas tendencias, generando ramificaciones 

complejas: “para difundir entre el pueblo esta iniciativa editaremos el periódico EN 

MARCHA y promoveremos contactos y reuniones con el mayor número de personas, grupos 

y sectores populares”299. Hay un gran valor de las publicaciones de las izquierdas porque en 

muchas ocasiones salieron pocos números porque nuevamente tenían una bifurcación o una 

nueva fusión con otro movimiento. 

 

Figura 61. Periódico En Marcha 
 
 

 
Fuente: Archivo personal de Juan Pablo Díaz Rodríguez. Hemeroteca de Fabio Díaz. En 
Marcha. Vocero del Movimiento Nacional Democrático Popular. No 1- octubre de 1977.  
Director Miguel Gamboa.  

 
 

 
299 En Marcha. Vocero del Movimiento Nacional Democrático Popular. No 1- octubre de 1977, 1. 
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Las publicaciones de SITTELECOM y sus filiales regionales eran de constante análisis en la 

ATT. A pesar de sus profundas diferencias, existió una apertura a comprender el discurso del 

otro. Esta actitud democrática caracterizó a la ATT e impidió que se convirtiera en un 

sindicato ortodoxo. Su relación con la ANUC fue fructífera demostrando una vocación no 

solamente al intelectualismo sino también a la práctica política, a la labor social.   

 

Figura 62. Periódico Sittelecom Noticiero 
 

 
Fuente: Archivo personal de Juan Pablo Díaz Rodríguez. Hemeroteca de Fabio Díaz. 
Sittelecom Noticiero. Órgano informativo del sindicato nacional de trabajadores de 
Telecom. Número 67. Febrero de 1973. 

 
 
 
 
 
 

Figura 63. Periódico Batalla de Occidente 
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Fuente: Archivo personal de Juan Pablo Díaz Rodríguez. Hemeroteca de Fabio Díaz. Batalla 
de occidente. Órgano informativo de la seccional del Valle del Sindicato de Trabajadores de 
Telecom. No 42, 1975. Director Hernando Ovalle. 
 
 
Finalmente, el archivo de Fabio Diaz guardó en un estado de excelente conservación todos 

los números del Pekín Informa que llegaban a su apartado aéreo y que eran socializados en 

sus círculos de estudio y en la ATT. El Pekín Informa circuló de manera masiva en  

Colombia, sin embargo, vemos aquí un cuidado de las ediciones que además cuenta con 

varios ejemplares de cada número. Esta situación se dio debido a que Fabio Díaz distribuyó 

en otros sindicatos la publicación china. La conservación se dio porque estos fueron 

almacenados en cajas especiales de la empresa Siemens que impidieron cualquier atisbo de 

afectación en las hojas. Este caso comprueba la circulación de lecturas del Partido Comunista 

Chino en el sindicalismo colombiano.300  

 
 

300 Un trabajo que podría ampliarse en este sentido es el de Christhian Rodrigo Bonilla Castro Leyendo a Pekín: 
Publicaciones seriadas chinas en Colombia, 1976-1980. Tesis Pregrado en Historia. Departamento de Historia. 
Universidad Nacional de Colombia. Dirigida por Hernando Cepeda. 2020.   
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Figura 64. Periódico Pekín Informa 
 

 
 
Fuente: Archivo personal de Juan Pablo Díaz Rodríguez. Hemeroteca de Fabio Díaz. Pekin 
Informa No 1. 11 de enero de 1978.  
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Centro de Estudios La Gaitana (CELA)301  
 
Algunos discípulos de los disidentes fundaron un grupo de estudio fundado a finales de la 

década de 1960: Alberto Mendoza, Fabio Díaz, Armando Figueroa, Farías y Garzón. 

Posteriormente desde sus organizaciones siguieron con sus estudios sobre el marxismo.  De 

1970 a 1972 Sindicalistas de Telecom y el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 

(INCORA) mantuvieron una correspondencia con Louis Althusser. El asunto: El Capital de 

Marx. El grupo “La Gaitana” a su vez abordaba la lectura bajo la enseñanza de Hernando 

Llanos Ortiz ¿Cómo fue ese intercambio entre, el que en su época fue el más importante 

representante del marxismo a nivel mundial, y un grupo de trabajadores organizados que 

leían El Capital de Marx en Colombia? Es necesario sintetizar algunas ideas trabajadas en 

capítulos anteriores. 

 

En medio de la polarización de la Guerra Fría se asistió a la explosión de varios enfoques de 

la izquierda en el mundo, producto de eventos como las purgas estalinistas que produjeron 

varios descontentos al interior de los partidos comunista. También con la Revolución cubana 

de 1960 se generaron múltiples movimientos dentro de la izquierda denominados “nueva 

izquierda” en América Latina.  

 

En esta proliferación de interpretaciones sobre Marx, el comunismo y la Revolución rusa de 

1917, los partidos comunistas sufren rupturas a nivel internacional y por supuesto Colombia 

no podía ser la excepción. Algunos especialistas sobre el tema, consideran que el primer 

movimiento de izquierda que llevó las banderas de esa ruptura fue el MOEC 7 de enero302 e 

inmediatamente el Partido Comunista Colombiano se va fracturando en distintas tendencias. 

Una de estas tendencias surgió en la célula de Gilberto Viera que estaba integrada por 

 
301 En los Archivos privados reposan los documentos que pueden revisar y reescribir la historia de las izquierdas 
en el país. La persecución histórica a todo aquello que se opone a la clase dominante ha traído consigo la 
destrucción de archivos, la dispersión de la información y la migración de archivos. Por otra parte las izquierdas 
mismas se han encargado de guardar, con recelo, archivos, privatizando la memoria histórica. Agradezco a 
Fabio Díaz Briñez, directivo sindical de Telecom, quien ha facilitado de su archivo personal la correspondencia 
con Louis Althusser para la construcción de este artículo. Esta correspondencia es evidencia de la relación del 
marxismo francés con el legado de los disidentes colombianos y se presenta aquí como un texto inédito para la 
historiografía. 
302 Ver la tesis de Maestría en Historia del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia 
por Abelardo Díaz: El movimiento obrero estudiantil campesino 7 de enero y los orígenes de la nueva izquierda 
en Colombia 1959 – 1969. Año, 2010. 
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Estanislao Zuleta, Mario Arrubla, Hernando Llanos Ortiz, entre otros, quienes con 

anterioridad a la existencia de una “nueva izquierda” inspirada en la Revolución cubana de 

1960 ya chocaban con la jerarquía del PCC y manifestaban sus inconformidades a través de 

la revista Agitación, Crisis (1957) y Estrategia (1962). Llanos Ortiz no participaba 

directamente en la creación de las revistas, su campo de resistencia fue, la enseñanza 

institucionalizada de El Capital en la Universidad Libre y en otros espacios no formales. 

 

Al ser expulsados o simplemente dejar el PCC algunos de estos intelectuales disidentes 

fundaron el Partido de la Revolución Socialista PRS con un enfoque que se quería 

auténticamente marxista. No obstante, estos tres intelectuales no estaban cerrados  otras 

interpretaciones marxistas de su época, ni a su momento histórico, ni a los debates de su 

tiempo. Pues todos tenían conocimiento en las lecturas del psicoanálisis de Freud, del 

marxismo francés con Sartre y Althusser, de la literatura alemana del siglo XX con Mann y 

Brecht. 

 

El lugar donde realizaban sus cátedras era la Universidad Libre de Colombia en la sede del 

centro de Bogotá. Sin embargo, tenían la característica de hacer tertulias abiertas para sus 

estudiantes ya fuera en algún apartamento o en algún café o bar del centro. Allí motivaban a 

su audiencia al mundo intelectual, al pensamiento crítico y a la transformación de una dura 

realidad que en ese momento bajo el periodo de Guillermo León Valencia (1962-1966) 

acorralaba a los movimientos sociales en un Estado de Sitio.  

 

Los estudiantes de la década de 1960 terminarían siendo sindicalistas, profesionales, 

académicos que formarían sus propios grupos de estudio como “La Gaitana”. Uno de sus 

integrantes, Armando Figueroa, ex funcionario del INCORA recuerda que: “un día me topé 

con el maestro Llanos en el centro y le conté que estaba estudiando latín, francés, violín, a lo 

cual el maestro me replicó: Figueroa en la situación que está el país, ¡nos están matando! No 

creo que sea el momento para estudiar eso”303 Allí lo convocó a las tertulias con Zuleta, no 

 
303 Figueroa, Armando. Conversación sostenida en su residencia en Bogotá, realizada por Fabio Díaz, octubre 
del 2015, en horas de la noche. Grabación en poder de Juan Pablo Díaz Rodríguez. El testimonio completo 
aparece en: Díaz Rodríguez, Juan Pablo. Los orígenes Intelectuales de Hernando Llanos Ortiz y su lectura de 



263 
 

solo para pensar la situación del país desde el marxismo, sino para participar políticamente 

en su transformación. Los integrantes de La Gaitana estuvieron, pues, fuertemente influidos 

por el grupo intelectual de los disidentes.  

 

El acercamiento de los integrantes de La Gaitana,  a Louis Althusser se da a través de Martha 

Harnecker (1937-2019). Su influencia, despertó la curiosidad por la lectura del intelectual 

francés. Es la articulación entre Marx, Llanos, Harnecker y Althusser, la que está ahí, 

dinámica, en las reflexiones del grupo. Harnecker fue discípula de Althusser en la década de 

1960. A su llegada a Latinoamérica publicó un famoso manual donde sintetizaba los 

conceptos del marxismo304. Fue un libro polémico de amplia circulación que trataba de 

divulgar la difícil teoría marxista pero que rompió el canon de la lectura directa de Marx y 

Althusser: 

 

“En lugar de significar un avance positivo para la comprensión del marxismo, el 

fenómeno Harneker significó un gran retroceso. Se invadió́ la enseñanza 

universitaria con manuales de muy baja calidad pero con una terminología 

cientifista. A diferencia de los manuales anteriores, que en forma explícita, como 

su nombre mismo lo indicaba, se presentaban como una vulgarización de los 

aportes de Marx; por el contrario, el trabajo de la Harneker, bajo un pretendido 

rigor cientifista en el lenguaje, dió pie para que se le tomara como sustituto del 

trabajo no solo de Althusser, sino también de Marx. En lugar de leer el Capital, 

como lo pretendía Althusser, en Colombia se leyó́ a la Harneker.”305  

 

Aunque la creencia de Misas es una opinión fundada en su vivencia personal y no tiene en 

cuenta a los disidentes intelectuales y sus legados, es cierto que el manual fue tan famoso y 

leído como el best seller de Arrubla. De esta manera Harnecker se convirtió en una 

personalidad en el mundo del marxismo. Los miembros de La Gaitana la invitaron en varias 

 
El Capital de Marx. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento 
de Historia; Centro Editorial, Facultad de Ciencias Humanas, 2023. (Libro en Prensa). 
304 Marta Harnecker. Los conceptos elementales del materialismo histórico. México: Siglo XXI editores, 1969. 
305 Gabriel Misas. El Marxismo y la investigación económica. En Sánchez Gonzalo, Coord. El marxismo en 
Colombia. Bogotá Universidad Nacional de Colombia, 1983, 215. 
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ocasiones a sus conferencias del círculo de estudios en la década de 1970 y 1980306. El 

diálogo que se estableció fue con los cuadros políticos educados por Llanos Ortiz, Arrubla y 

Zuleta. No había razones objetivas para rechazar o denigrar el trabajo de síntesis de 

Harnecker. Aunque existiera un resumen, síntesis o interpretación, el pensamiento disidente 

tenía como principio la lectura directa de los autores. Un aprendizaje heredado y transmitido 

a su legado, por lo que no fue excluyente la lectura directa de Marx y Althusser. 

 

La formación intelectual, independiente, era el eje de donde emanaban las reflexiones de 

estos sindicalistas que serían la base para procesos de formación ulteriores con los 

trabajadores y campesinos. Las lecturas colectivas de las obras del marxismo llevaban 

consigo listas de preguntas (figura 65) que respondían colectivamente y que en últimas 

preguntaban directamente a autores e intelectuales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

306 Entrevista a Fabio Díaz, agosto 27 de 2022. Grabación en poder de Juan Pablo Díaz Rodríguez. 
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Figura 65. Preguntas de estudio del grupo La Gaitana 
 

 
Fuente: Preguntas de estudio del Grupo La Gaitana encontradas en el libro propiedad de 
Fabio Díaz: Arrubla Mario, Estudios sobre el subdesarrollo colombiano. Quinta Edición. 
Bogotá: El Tigre de papel, 1971 
 
La Gaitana se dividía en círculos de estudio. En el análisis de la documentación del grupo, 
se han identificado cuatro círculos de estudio:  
 
1. Circulo sobre “Estudios sobre el subdesarrollo colombiano” de Arrubla. 
2. Circulo sobre “El Capital” 
3. Circulo sobre “La ciencia de la lógica de Hegel” 
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4. Circulo de investigación (Nueva Democracia y traducción de la obra sobre la “Revolución 
Cultural China”) 
 
Los proyectos de estudio eran acompañados por circulaciones de documentos 

mecanográficos que se daban a la tarea de crear. Circularon comentarios de libros, de 

conferencias, de informes que eran fotocopiados y distribuidos entre los miembros, amigos 

y lectores interesados.  El centro de estudios, politizado y formado en los principios de la 

teoría marxista inicia así un intercambio epistolar con Louis Althusser 

 
 
 
La correspondencia entre Louis Althusser y el grupo de estudio la Gaitana 1972. 
 
 
 
Figura 66. Sobres correspondencia de 1972, frente y revés, entre Louis Althusser y Fabio 

Díaz.  

 
 
 

 
Fuente: Original en la Colección de Juan Pablo Díaz Rodríguez. 
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El 3 de octubre de 1968, la revista Punto de Partida, una revista de estudiantes de la carrera 

de sociología de la Universidad Nacional, publicó una carta que Louis Althusser le enviaba 

a los estudiantes: “carta del camarada Louis Althusser al centro de estudiantes comunistas 

de sociología”. La carta fue analizada por el grupo de estudio La Gaitana y sobre ella se 

forjaron las discusiones que motivaron su correspondencia con Althusser. 

 

Esta discusión sirvió para que los integrantes de La Gaitana se cuestionaran por tales 

inquietudes teóricas. No obstante, muchos de sus integrantes estaban influidos por las 

enseñanzas de Hernando Llanos sobre El Capital. Con tales instrumentos de lectura a bordo 

deciden cuestionar a Althusser y envían la primera carta. La segunda es respuesta a la 

primera. El archivo personal de Fabio Díaz solamente conserva las respuestas de Althusser. 

Las preguntas, están en el Archivo Louis Althusser en Francia. 

 

 Respuesta de Althusser a la Primera Carta de 22 de enero de 1972. 

 

¿Cómo se debe leer El Capital? ¿Existe algún orden de lectura de los capítulos? O por el 

contrario ¿Podemos empezar por cualquier capítulo sin alterar el orden discursivo? 

 

“Formalmente podemos perfectamente decir que el orden de la exposición de 

Marx no es arbitraria, es más bien necesaria y por lo tanto es indispensable 

respetarla, para realizar un seguimiento a la demostración en todas sus etapas, y 

disponer de conceptos (o categorías) demostrados, cuando se pasa de la sección I 

a la sección II etc…”307  

 

Althusser consideró que era indispensable el orden de la demostración de Marx. En la sección 

primera, Marx establece la teoría del valor, el corpus conceptual del libro: Valor de uso, valor 

de cambio, valor, trabajo humano abstracto, trabajo concreto, tiempo de trabajo, fetichismo 

de la mercancía, son algunos conceptos que se construyen en ese primer capítulo. Althusser 

se refiere a la sección I que consta de cuatro capítulos. La visión de Althusser es afín a la de 

 
307 Louis Althusser.  Correspondencia entre Louis Althusser y el Grupo La Gaitana. Enero 22 de 1972. 
Traducción al español de Juan Pablo Díaz Rodríguez. Original en francés en el Archivo Privado de Juan Pablo 
Días Rodríguez.  
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Llanos Ortiz, quien recomienda, cuando hay mucha dificultad en el capítulo primero, la 

lectura del capítulo XXIV, V y XIII. Sin embargo, lo que el grupo indaga, tiene que ver con 

el estatuto científico de El Capital. Sobre el estatuto científico hay muchas polémicas en la 

historia intelectual. Para algunos, influidos por el posestructuralismo en la historia es más 

claro que estamos en el reino de las interpretaciones de Marx. No obstante, para algunos 

intelectuales como Carlos Astarita existe un estatuto científico que debe ser respetado.  

 

“En El Capital hay un núcleo objetivo científico independientemente de las 

interpretaciones. Así, por ejemplo, y para referirme a una porción muy cercana 

a los historiadores, el capítulo 24 de la así llamada acumulación originaria se 

basa en informaciones históricas comprobables desde las actas del parlamento 

inglés de 1351 en adelante. A Marx no se le puede hacer decir cualquier cosa. 

De la misma manera la teoría del valor trabajo basada en un hecho empírico 

comprobable y desarrollada a través de un razonamiento lógico.”308 

 

Perdidos en el fractal de la interpretación de la interpretación, subyace la pregunta inocente: 

¿Cuál era la intención de Marx en el orden de El Capital? Incluso ¿Cuál era el significado de 

El Capital para Marx? Hay, sin duda, abismos entre los lectores y el productor. Esa inocencia, 

Athusser la denomina como un procedimiento: Formal.  

 

Posteriormente, aborda el problema, Prácticamente: “En la práctica, este requisito aparece 

en la experiencia como muy difícilmente realizable y por lo general irrealizable para la 

mayoría de sus lectores (…)”309. Althusser demuestra, desde la correspondencia de Marx a 

Kugelmann, que en términos reales, la lectura del capítulo primero es muy difícil para 

personas comunes y corrientes, como el caso de la esposa de Kugelmann. Por lo cual es 

necesario, abordar otros capítulos menos densos: 

 

 
308 Archivo digital de Juan Pablo Díaz Rodríguez. Comunicación entre Carlos Astarita y Juan Pablo Díaz 
Rodríguez el martes, 26 sept, 2017, 15:00. 
309 Louis Althusser. Correspondencia entre Louis Althusser y el Grupo La Gaitana. Enero 22 de 1972. 
Traducción al español de Juan Pablo Díaz Rodríguez. Original en francés en el Archivo Privado de Juan Pablo 
Días Rodríguez. 
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“Por tanto, se ve que Marx no es formalista: él admite, mejor, él sugiere muy 

claramente comenzar la lectura de El Capital por… el capítulo X de la sección 

III. El no parece considerar que el conocimiento preciso de la demostración de 

las tesis sobre el valor contenidas en la sección primera es indispensable para 

comprender la sección III y las siguientes.”310 

 

Llanos Ortiz comprendió el problema que conlleva la lectura del capítulo primero y reconoció 

al igual que Althusser, las opiniones de Marx al respecto, sobre todo en sus diálogos con 

Engels en La correspondencia de Engels a Marx, 16 de junio de 1867. Sus notas al margen 

en esta correspondencia se refieren al problema de la siguiente manera: “El filisteo no está 

acostumbrado a estas especulaciones abstractas, y no creo que quiera atormentarse en gracia 

a la forma del valor” y de ahí traza el resto del párrafo. 

 

Figura 67. Metalenguaje311 de Llanos Ortiz. 

 

 
Fuente: Libro de El Capital (1999) con manuscritos de Hernando Llanos Ortiz. Original en 
la Colección de Juan Pablo Díaz Rodríguez. La correspondencia de Engels a Marx, 16 de 
junio de 1867.  
 

 
310 Louis Althusser.  Correspondencia entre Louis Althusser y el Grupo La Gaitana. Enero 22 de 1972. 
Traducción al español de Juan Pablo Díaz Rodríguez. Original  en francés en el Archivo Privado de Juan Pablo 
Días Rodríguez. 
311 El metalenguaje de Llanos Ortiz son sus códigos de lectura en la obra de Marx: trazados de distintas 
cromáticas, notas al margen, entre otros. Un análisis más detallado se realizó en: Juan Pablo Díaz Rodríguez. 
Los orígenes Intelectuales de Hernando Llanos Ortiz y su lectura de El Capital de Marx. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Historia; Centro Editorial, Facultad 
de Ciencias Humanas, 2023. (Libro en Prensa). 
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Dos lectores de Marx de latitudes distintas identificaron el problema de la lectura de El 

Capital y buscan soluciones para las dificultades que implica.  

 

Para terminar, Teóricamente, existen maneras distintas de abordar El Capital. Lo que 

evidencia la existencia de distintos lectores y distintos niveles de lectura. Las preocupaciones 

de la enseñanza de El Capital, necesariamente reflexionan sobre estos múltiples lectores. 

Problema al que consagró su vida Hernando Llanos Ortiz. Según Althusser, Marx reconoce 

dos vías para leer El Capital: “Resumiendo: formalmente, ustedes tienen la razón. 

Prácticamente creo que no he estado equivocado. Teóricamente, la existencia de dos vías de 

acceso a El Capital, reconocidas por el mismo Marx, generan unos problemas difíciles, que 

no podemos eludir.”312 Por decirlo así: una vía para personas preparadas teóricamente y otra 

vía para personas sin preparación previa. Cuando Llanos Ortiz, finalizando la década de 

1940, aborda la lectura de El Capital, lo hace formalmente. De la misma manera lo hace 

tiempo después Arrubla y Zuleta. Las herramientas teóricas que llevaba consigo, eran en su 

mayoría, construidas a través de la literatura y de su formación escolar y autodidacta.  

 

En la enseñanza de El Capital, Llanos insistió en volver siempre al capítulo primero, una y 

otra vez, a pesar de leer otros capítulos incluso de los tomos II y III, volvía al primer capítulo 

por considerarlo el de mayor dificultad y donde se trata el problema fundamental para 

entender su teoría. Eso en cuanto a sus seminarios no formales. En cuanto a la 

institucionalización de sus cátedras en la Universidad Libre de Colombia, en un semestre 

dictaba el primer capítulo. Para lectores preparados o no preparados. El reto de Llanos iba 

más allá: estandarizar la lectura de El Capital. Eso lo sabía, o por lo menos lo habían 

interiorizado, los estudiantes de Llanos. Sabían que respetando el orden propuesto por Marx, 

por difícil que fuera, podían leer a Marx y podían enseñarlo. 

 

En los seminarios no formales, era común ver: todas las edades; estudiantes de bachillerato, 

pensionados, sindicalistas, estudiantes universitarios. Distintas profesiones; abogados, 

 
312 Louis Althusser. Correspondencia entre Louis Althusser y el Grupo La Gaitana. Enero 22 de 1972. 
Traducción al español de Juan Pablo Díaz Rodríguez. Original en francés en el Archivo Privado de Juan 
Pablo Días Rodríguez. 
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ingenieros, técnicos, licenciados, profesores. Incluso, una capa de artesanos, entre los cuales 

se destacaba Oliverio, joyero del centro de Bogotá. Aquí no se discriminaba, partidismos, 

sectarismos políticos, ideologías, estratos sociales, niveles académicos, eran tertulias, que 

pedían solamente el interés por la lectura de Marx. 

 

Tabla 18. Carta del 22 de enero de 1972. Entre el grupo de estudio “La Gaitana” y Louis 
Althusser. 

 

 
22 de enero de 1972 
 
Estimados camaradas, 
 
Su objeción es pertinente.  
 
Formalmente ustedes tienen perfectamente la razón. No obstante las cosas no son tan 
simples: tanto en la práctica como incluso teóricamente. 
 
Formalmente podemos perfectamente decir que el orden de la exposición de Marx no es 
arbitraria, es más bien necesaria y por lo tanto es indispensable respetarla, para realizar un 
seguimiento a la demostración en todas sus etapas, y disponer de conceptos (o categorías) 
demostrados, cuando se pasa de la sección I a la sección II etc…  
 
En la práctica, este requisito aparece en la experiencia como muy difícilmente realizable 
y por lo general irrealizable para la mayoría de sus lectores, sin entrar a la teoría, en lo que 
concierne a la Sección I.  Es un hecho de la experiencia: la lectura no excluye y abandona 
pura y simplemente. Mi introducción (o presentación) está destinada a la publicación del 
libro I de El capital, en una edición de bolsillo. Hecha para un gran público, pensando en 
este gran público para darle este consejo práctico. He dicho que era mejor empezar por la 
sección II: pero también dije que entonces deberíamos volver a la sección I, mientras se 
indique que tiene dificultades no solamente de exposición. 
 
La idea que puede ser preferible comenzar la lectura de El capital por la sección I no es 
pues mía. Esta es de Marx. 
 
El 30 de noviembre de 1867, después de la publicación del libro I. Marx escribe a 
Kugelman quien le había preguntado sobre cómo su esposa podía abordar la lectura de El 
Capital: “Tu contribución se utilizará para mejorar la calidad de la traducción y podría 
mostrarse a los usuarios de forma anónima. Los capítulos sobre la jornada de trabajo, la 
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cooperación, la jornada de trabajo y la máquina, y finalmente la “acumulación primitiva”. 
Para los términos incomprensibles, esto le daría una clave. Si otras dificultades se 
presentan estaremos a su disposición.” 
 
Igualmente, Marx escribió, el 11 de julio del 68, siempre a Kugelman: “aunque en mi libro, 
no había ni un solo capítulo sobre el valor, el análisis de las relaciones reales, que doy, 
contendrían elementos de prueba y demostración de la relación de valor real” 
 
Por tanto, se ve que Marx no es formalista: el admite, mejor, el sugiere muy claramente 
comenzar la lectura de El Capital  por… el capítulo X de la sección III. El no parece 
considerar que el conocimiento preciso de la demostración de las tesis sobre el valor 
contenidas en la sección primera es indispensable para comprender la sección III y las 
siguientes. Además en el curso de su texto Marx sigue tomando sus tesis: sin “desmontar” 
el curso, que viene desde la sección I, ¿pero recordando los resultados? Esto es suficiente 
para comprender lo que dice. 
 
Por tanto Marx va mas allá, que en la segunda carta a Kugelman que yo cito. Él dijo en sus 
propias palabras que a pesar de que su libro no tuviera un capítulo sobre “El valor” (es 
decir la sección I) seria inteligible: mejor, contendría la prueba y la demostración, ¿de qué? 
“De relaciones reales… de relación del valor real” lo que quiere decir que el análisis 
ulterior de Marx es inteligible para uno mismo, porque ve el trabajo, bajo la forma de 
relaciones reales. Las categorías que habían sido expuestas de manera abstracta y formal. 
Es por eso el “consejo” que doy a los lectores sin formación teórica por razones prácticas 
(para que no abandonen la lectura), también podemos darles algunas clases teóricas, por 
razones teóricas: las contenidas en las breves frases de Marx a Kugelmann.  
 
Para estos lectores reflexionar acerca de la relación que existe entre la demostración formal 
de la sección I, que Marx denomina “el análisis de los valores reales”, “la prueba y la 
demostración del valor real”, que aparece claramente en la sección I, cuando Marx 
comenzó analizar “La mercancía” o la circulación de tal o cual modo de producción, más 
bien el modo de producción capitalista, podríamos decir “sus relaciones reales.” El 
“estatus”  teórico de la Sección I posee en efecto problemas considerables: yo pienso que 
no se les han escapado (1). He dicho algunas rápidas palabras en mi presentación. 
 
Resumiendo: formalmente, ustedes tienen la razón. Prácticamente creo que no he estado 
equivocado. Teóricamente, la existencia de dos vías de acceso a El Capital, reconocidas 
por el mismo Marx, generan unos problemas difíciles, que no podemos eludir. Díganme lo 
que ustedes piensan y crean, mis mejores deseos. 
 
L. Althusser. 
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1. Sobre la Sección 1 flota, por ejemplo, el fantasma del “modo de producción”, modo que 
nunca existió, o incluso de la “producción mercantil” expresión equivoca (toda mercancía 
es producida pero no siempre son producidas como mercancías). Todas estas vacilaciones 
o tentativas teóricas son el efecto del estatus “abstracto” de la sección I, ahí son analizadas 
como fenómenos económicos de la circulación mercantil en general haciendo abstracción 
de toda “relación real”, es decir, de todo modo de producción. Es un pensamiento “sobre 
la cuerda floja” - por decir lo menos. (escrito al margen del texto mecanográfico con pluma 
negra del puño y letra de Louis Althusser) 
 
 
 

Fuente: Louis Althusser. Correspondencia entre Louis Althusser y el Grupo La Gaitana. 

Enero 22 de 1972. Archivo privado de Fabio Díaz Briñez. Traducción al español de Juan 

Pablo Díaz Rodríguez. Original en francés en el Archivo Privado de Juan Pablo Díaz 

Rodríguez. Se respetan los subrayados y manuscritos de Althusser. Texto mecanográfico con 

inscripciones manuscritas.  

 

Esta primera carta entre los discípulos de los disidentes y Althusser trata de responder el 

problema de los lectores de El Capital. Demuestra el esfuerzo de unos trabajadores 

sindicalizados que querían solucionar los problemas de la lectura directa y querían a su vez 

socializar este conocimiento y enseñar a leer a capas populares de la sociedad colombiana.  

Además de que este material inédito es una prueba del relacionamiento del sindicalismo 

colombiano con Althusser, también es la prueba de cómo caló el discurso disidente en sus 

legados en la preocupación de la lectura directa de los grandes pensadores y las estrategias 

pedagógicas para que ese conocimiento fuera transmitido a otras capas de la sociedad.  

 

Respuesta de Althusser a la Segunda Carta mayo 2 de 1972. 

 

Además de la lectura de El Capital que para Althusser era muy necesaria y que en recientes 

años había trabajado en  Para Leer El Capital (1967), en la segunda carta se indaga sobre los 

problemas concretos de la revolución. Althusser recomienda la lectura de Mao y de Lenin 

para ver en qué circunstancias concretas se desarrolló. El papel de los intelectuales es 

revalorado por Althusser, señalando que la posición de la clase proletaria no se puede definir 
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por fuera de la lucha de clases. Es decir, no puede ser asignada intelectualmente desde afuera. 

De aquí se deriva el problema sobre ser revolucionario subjetivamente y objetivamente. Los 

obreros y campesinos son revolucionarios objetivamente, sin embargo, subjetivamente no se 

dan cuenta de ello. Los intelectuales pueden ser subjetivamente revolucionarios pero 

objetivamente se acercan más a la pequeña burguesía.  En últimas es un llamado de Althusser 

a buscar la unidad para la revolución.  

 

Tabla 19. Carta del 2 de mayo de 1972. Entre el grupo de estudio “La Gaitana” y Louis 
Althusser. 

 

 
 
París, 2 de mayo de 1972 
 
 
Queridos camaradas,  
 
Gracias por su carta y la copia de mis observaciones de 1968. ¡El tiempo pasa! Estoy de 
acuerdo con el principio de sus observaciones críticas sobre la pregunta: Cómo facilitar (y 
a quién?) la lectura de El Capital. No es simplemente redistribuyendo el orden de 
exposición de ciertos capítulos o de algunos parágrafos cómo se resolverá esta pregunta? 
Porque esto tiene que ver no solo con problemas prácticos, si no teóricos. De estos, estoy 
lejos de poder hablar de manera aceptable. Son muy difíciles: guardan una relación de 
Marx con Hegel y con la economía política inglesa, etcétera.  
 
Para los lectores “no formados en la teoría”, ustedes conocen las opiniones de Marx. Se 
encuentran en las dos cartas a Kugelmann (28.XII. 1862 y 30.XI.67). En la primera carta 
Marx escribe: “En el primer fascículo, el modo de exposición era, es cierto, poco popular. 
Eso se debió en parte a la naturaleza abstracta del sujeto y a la finalidad de este trabajo. 
Esta parte es comprendida fácilmente porque trata de cosas concretas. Los escritos 
científicos destinados a revolucionar una ciencia no pueden ser nunca populares. Pero una 
vez se establece la base científica, es fácil hacerlos accesibles al público en general”. 
(Atención Marx habla en esta carta a la vez de la contribución a la crítica de la economía 
política, como de su [nuevo] manuscrito de El Capital). En la segunda carta Marx escribe: 
“Usted puede señalar a su esposa (señora Kugelmann) como partes que se puedan leer para 
comenzar las secciones sobre: “La jornada de trabajo”, “la cooperación”, “la división del 
trabajo” y  “maquinaria y gran industria” y finalmente “la acumulación originaria”. Para 
los términos incompresibles, será necesario darle la clave.” En suma, sus proposiciones 
son muy cercanas a las de Marx. 
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En cuanto a sus preguntas sobre las “proposiciones” de mis notas del 68 no les puedo dar 
referencias precisas, no porque no existan, si no que tendría que buscarlas, lo cual no puedo 
hacerlo ahora, y de otro modo se puede decir que en las obras de Lenin y Mao hay siempre 
referencias de estas proposiciones. 
 
Tomen ¿Qué hacer? De Lenin, Materialismo y empiriocriticismo (por la “posición de 
Marx” en la filosofía), los grandes textos políticos de 1905 y de 1917-1923, tomen las 
obras de Mao, no dejan, de una manera u otra, de hablar de eso, y decir lo que yo he 
resumido. Desde luego, ustedes no encontrarán palabra por palabra la mayoría de mis 
“definiciones”: ellas reagrupan y resumen una serie de múltiples desarrollos, concretos y 
dispersos. Miren por ejemplo: “Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el 
seno del pueblo” de Mao. Ahí encontrarán ustedes, además, una “definición” de pueblo de 
masas, si la memoria no me falla. Las masas indican las clases sociales explotadas unidas 
en la misma lucha de clases, contra el mismo adversario. 
 
Pues bien, es necesario completar mis “fórmulas”. Por ejemplo: “El problema decisivo de 
la revolución es el de la línea política (de masas en las organizaciones proletarias de la 
lucha de clases”…) 
 
Por ejemplo, la “posición de clase proletaria”, es una posición concerniente a la lucha de 
clases proletarias bajo todas sus formas: económica, política y teórica (científica, filosófica 
e ideológica como dijo Lenin). Pero ella no se da de “un momento a otro”: el proletariado 
viene de lejos, sufre la influencia de la burguesía, necesita conquistar sus posiciones de 
clase, políticas y teóricas. Es una lucha larga. Y la posición de clase proletaria se conquista 
y se define en esta lucha. No puede ser definida “por fuera”: por fuera de esta lucha y por 
fuera del proletariado. En mis observaciones del 68, me parece que yo atribuía un papel 
mucho mayor a los “intelectuales” en la definición de esta “posición de clase”. 
 
Marx, Lenin y Mao han dicho y reiterado por qué sólo los proletarios, “los obreros, 
asalariados de la gran industrias” eran “revolucionarios hasta el final”, es decir, 
objetivamente (y no sólo subjetivamente como la pequeña burguesía y los intelectuales), 
así como los “campesinos”, incluso los “pobres” no estaban en estado de organizarse, de 
seguir una línea política justa, y hacer la revolución. Pero por otro lado los proletarios, que 
no pueden dirigir solos la luchas revolucionaria de clase, no pueden “hacer solos” la 
revolución: ¡No son tan numerosos! Les falta la alianza activa de otras clases explotadas 
(incluido los campesinos pobres y medios).  
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Si ustedes leen a Lenin y Mao, y también los textos políticos de Marx y Engel, encontrarán 
muchos pasajes de los que ustedes quieren. Excúseme de no encontrar yo mismo las 
principales referencias. 
 
Amigablemente Althusser. 
 

Fuente: Louis Althusser. Correspondencia entre Louis Althusser y el Grupo La Gaitana. 

Enero 22 de 1972. Archivo privado de Fabio Díaz Briñez. Traducción al español de Juan 

Pablo Díaz Rodríguez. Original en francés en el Archivo Privado de Juan Pablo Díaz 

Rodríguez. Se respetan los subrayados y manuscritos de Althusser. Texto mecanográfico con 

inscripciones manuscritas.  

 

Estas discusiones fueron centrales en La Gaitana fortalecieron el vínculo con otras capas de 

la sociedad. Ampliaron el círculo cerrado de intelectuales, de trabajadores educados, a otras 

capas de la sociedad como campesinos, estudiantes, desempleados, artistas. No era posible 

una revolución de trabajadores asalariados privilegiados sino que debían unir fuerzas con las 

clases menos favorecidas. La labor estaba encaminada en la búsqueda de las clases 

objetivamente revolucionarias para educar su subjetividad con la esperanza de la 

transformación de una sociedad capitalista injusta.  

 

 

Correspondencia con Nicolás Buenaventura 

 

Para Hernando Llanos Ortiz el mejor pedagogo que había escuchado en su vida había sido 

Nicolás Buenaventura Alder (1918-2018), de quien aprendió y tomó aspectos para mejorar 

su enseñanza313. Ambos se graduaron del Colegio Santa Librada de Cali pero se conocen en 

la militancia del Partido Comunista Colombiano. Buenaventura se destacó por ser un 

pedagogo y ha sido uno de esos intelectuales referentes para las generaciones de la segunda 

mitad del siglo XX colombiano. A pesar de que siguió su militancia en el PCC no era un 

ortodoxo que marcase un distanciamiento con las disidencias.  

 
313 Llanos Ortiz, Hernando. Conversación sostenida durante la tertulia celebrada en su residencia en Bogotá, 
realizada por Juan Pablo Díaz Rodríguez, 20 de agosto del 2016, en horas de la noche. Grabación en poder del 
Autor. 
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El 21 de marzo de 1972 Nicolás Buenaventura Alder (1918-2018) responde una carta escrita 

por Fabio Díaz en la que entre otras cosas, le solicita bibliografía para discutir los temas de 

la historia de Colombia en el Centro de Estudios La Gaitana. Con la aclaración de que 

“algunos datos sobre lo que usted me pide son de la universidad del Valle y estimo que no le 

serán muy útiles . Son tan conocidos”314, la bibliografía recomendada por Buenaventura fue 

la siguiente: 

 

- Mario German Romero, Guillermo Hernández de Alba, Sergio Elías Ortiz “Papeletas 

bibliográficas para el estudio de la historia de Colombia”. 

- Jorge Orlando Melo. “Los estudios históricos de Colombia: situación actual y tendencias 

predominantes”. 

- Unión Panamericana de Washington DC  “directorio de publicaciones periódicas  en el 

campo de las ciencias sociales ”. 

- Medina M. “Sesquicentenario: ideología e interacción histórica”. 

 

Se trata de algunos textos que mostraban el estado de la historia en la academia colombiana. 

Se estaban gestando en esta época los cimientos de la Nueva Historia y la profesionalización 

de los historiadores que lograron traer nuevas interpretaciones a la historiografía como 

Germán Colmenares (1938-1990) que en 1972 fue nombrado profesor de la Universidad del 

Valle y que llegó de terminar su doctorado en Francia bajo la dirección de Fernand Braudel. 

(1902-1985). Buenaventura fue contundente y conciso al responderle sobre la solicitud de 

bibliografía: 

 

 “Le hablo con mucha franqueza: todo el mundo pide bibliografías y todo el 

mundo quiere hundirse  (sino de una vez en la inagotable paleografía raposina 

del siglo XVI) por lo menos en las ediciones actualizadas de los cronistas 

mayores y menores, como medio de apropiarse directamente, de la “historia” (en 

este caso de la historia de la “conquista”). Esto significa que todo el mundo 

(hablo de nuestro provinciano mundo de Bogotá-Cali-Medellín) sigue creyendo 

 
314 Nicolás Buenaventura. Correspondencia entre Fabio Díaz y Nicolás Buenaventura. Marzo 21 de 1972. 
Original en Archivo personal de Juan Pablo Díaz Rodríguez, 1.  
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que la clave de la historia es submarina, está naufragada debajo de los inmensos 

archivos del pasado y hay que ser primero buzo para convertirse luego en 

historiador. Sin embargo, Marx propone lo contrario algo más alegre o menos 

complicado: buscar la clave, la brújula en el presente, y luego con ella irse al 

pasado (a la selva bibliográfica, toda llena de maleza, de hojarasca, de paja 

inconmensurable). Solamente así – pienso yo- puede uno no perderse en la selva. 

No es la ciencia de la “informática” la de “saber leer documentos” y saberlos 

almacenar en fichas y películas. Esto es un elemento muy útil pero solamente 

auxiliar, no es una guía sino un equipaje de viaje. El problema es de fondo. Es 

que la clave de la historia se encuentra viva, ahora, en la lucha y es necesario que 

se palpe, se sienta y se participe en ella”315. 

 

Ante la solicitud de bibliografía, Buenaventura responde con  una lección de praxis política. 

En esta rica correspondencia se encuentra una crítica a la historiografía colombiana de la 

época. Por un lado a los historicistas que escarban archivos buscando “tesoros” del pasado, 

y por otro lado, a quienes creaban novelas como German Arciniegas (1900-1999). La postura 

de Buenaventura es ir de los problemas del presente para buscar las causas estructurales en 

el pasado. Con esta clave la historia tendrá un sentido distinto, tendrá un significado y no 

solamente será una historia muerta, una historia curiosa o erudita, sino el elemento clave de 

la transformación del presente. Lo que Buenaventura recomienda es que no se enrede en la 

densa historiografía: “Recuerde el reciente cuento de García Márquez: “El ahogado más 

hermoso del mundo”, ese que estaba envuelto, en una vegetación de océanos remotos y aguas 

profundas”. Eso le puede pasar a usted”316. Buenaventura compartió la experiencia de una 

vida militante e intelectual. “La destrucción del capitalismo y el triunfo del socialismo es una 

tarea actual, de Vietnam, de Cuba de Suez, aunque uno la agarre en el siglo XVI. Y no crea 

usted que yo tengo rencor o rabia  por haber hecho de puro buzo, sin brújula ni guía durante 

muchos años. Pero no puede ser que otros repitan lo mismo. Que compañeros jóvenes, que 

 
315 Nicolás Buenaventura. Correspondencia entre Fabio Díaz y Nicolás Buenaventura. Marzo 21 de 1972. 
Original en Archivo personal de Juan Pablo Díaz Rodríguez, 1. 
316 Nicolás Buenaventura. Correspondencia entre Fabio Díaz y Nicolás Buenaventura. Marzo 21 de 1972. 
Original en Archivo personal de Juan Pablo Díaz Rodríguez, 2. 
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empiezan como usted, lo hagan, eso sí me da rabia”317. Para Buenaventura primero es la 

brújula que da la historia contemporánea para navegar en las profundas aguas del pasado sin 

naufragar en el intento. Las polémicas en la correspondencia con algunos intelectuales y los 

debates con los invitados de CELA trataban de crear las dinámicas propias de un círculo de 

estudios privado que en últimas buscaba la práctica política a través de los sindicatos y la 

movilización social.  

 

Las formas de estudio  

 

La organización contaba con un sistema de evaluación (figura 68) personalizado enviado a 

cada uno de sus miembros. Se enviaba una retroalimentación cualitativa y cuantitativa por el 

desempeño en cada uno de los círculos de estudio al cual pertenecían. Se trataba de una 

organización educativa no formal pero que tenía un plan de estudios y un currículo ajustado 

con lecturas y labores. El sistema de evaluación y retroalimentación da cuenta de un nivel de 

organización y compromiso que iba más allá de sus responsabilidades laborales y gremiales. 

Para sus miembros La Gaitana era un proyecto tomado con mucha responsabilidad y 

seriedad. Hubo una creencia genuina que a través de la educación de cuadros políticos 

marxistas la transformación de la sociedad podía ser posible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
317 Nicolás Buenaventura. Correspondencia entre Fabio Díaz y Nicolás Buenaventura. Marzo 21 de 1972. 
Original en Archivo personal de Juan Pablo Díaz Rodríguez, 2. 
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Figura 68. Boletín de Evaluación de La Gaitana. 

 

 
Fuente: Archivo privado de Fabio Díaz Briñez. Original en el Archivo Privado de Juan Pablo 

Díaz Rodríguez 

 

La construcción de una matriz de observación (figura 69) del desarrollo de los asistentes al 

grupo de estudios da cuenta de un nivel de rigor organizacional particular en las 

organizaciones privadas que por vocación asisten a este tipo de actividades. Tres ejes tenía 

la matriz: Concepto, finanzas, interés en el desarrollo del CELA. Aparecen en esta matriz las 

iniciales de 20 miembros. Es interesante la forma en la que querían regular el nivel de 

compromiso político.  
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Figura 69.  Matriz de observación del desarrollo del compromiso de los miembros 

 
Fuente: Archivo privado de Fabio Díaz Briñez. Original en el Archivo Privado de Juan Pablo 

Díaz Rodríguez 

 

Las disputas dentro de La Gaitana  

 

La discusión estructural entre teoría y práctica llevó a que el círculo de estudios fuera 

teniendo rupturas internas. Alberto Mendoza, perteneciente a La Gaitana, fue estudiante de 

Llanos Ortiz desde la secundaría. Mendoza, en contundente carta de seis folios, sin datación, 

renuncia a este grupo:  
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“1. Este centro dejó de ser de estudios para tornarse en centro de asesoría sindical 

o un apéndice de la Asociación. 2. Creo que algunos compañeros de este centro 

no están interesados en la revolución a pesar de que verbalmente sostienen lo 

contrario. 3. Se ha tornado este centro de estudios en un Costurero de nuevo tipo, 

es decir en un sitio donde por toda una serie de problemas insolubles se práctica 

libre asociación.”318 

 

Figura 70.  Celebración de los 90 años de vida de Hernando Llanos Ortiz 

 

 
Fuente: Bogotá, Casa España. Abril de 2018. En la foto de izquierda a derecha en el primer 

plano: Alberto Mendoza ex miembro de La Gaitana, Hernando Llanos Ortiz, Aura Salgado, 

Constanza Vieira hija del ex secretario del PCC Gilberto Vieira White. Archivo digital de 

Juan Pablo Díaz Rodríguez. 

 
318 Alberto Mendoza Carta de Renuncia a La Gaitana, 1-2. Archivo privado de Fabio Díaz Briñez. Original 
en el Archivo Privado de Juan Pablo Díaz Rodríguez 
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Alberto Mendoza se inclinó más por la teoría o por lo menos una teoría que diera sustento a 

las labores prácticas. El propósito de La Gaitana era la formación de cuadros políticos e 

intelectuales para ubicarlos en posiciones de poder y toma de decisiones políticos. Mendoza 

daba sus razones para, como cuadro político, no querer que hacer esta práctica revolucionaria: 

“esto no quiere decir de ninguna manera que me niegue a trabajar con personas militantes en 

algún sindicato, sino que me niego a ingresar como militante del sindicato donde trabaje y 

más a un ser directivo de este”319. Alberto tuvo una resistencia a hacer actividades prácticas 

revolucionarias “gritar agitar en las manifestaciones, hacer y llevar pancartas, hacer murales, 

vender periódicos, ingresar como militante a un sindicato, participar en las elecciones”320. En 

La Gaitana confluyeron distintas tendencias de izquierdas que precisamente eran de los 

mayores detonantes de los procesos políticos. Las subjetividades sobre el cómo debe hacerse 

la revolución, el quehacer, crearon un ambiente politizado que dispersaba las labores del 

círculo de estudio y fueron desgastando diariamente a los miembros. Hay actitudes opuestas 

que van desde un intelectualismo erudito hasta el extremo de querer salir a romper todo. Otra 

carta, esta vez sin firma, se expresa en los siguientes términos:  

 

“Me retiré de los círculos de estudios de La Gaitana porque tal como han sido 

concebidos no representan para la revolución colombiana un concurso valioso 

que justifique una dedicación exclusiva, es decir si lo que se busca es lo que se 

dice contribuir a madurar las condiciones subjetivas. El camino menos viable es 

precisamente el que sigue La Gaitana. Se ha confundido la finalidad del círculo 

de estudios, que es el de aprender de la lectura en conjunto, con la de aprender 

de hacer del círculo el origen de una organización revolucionaria: nunca se ha 

sabido que de un círculo de estudio se haya formado directamente un 

movimiento revolucionario, sencillamente porque el aglutinamiento de material 

humano en las filas de la revolución exige bases mínimas de conocimiento (saber 

leer, tener hábito por la lectura, poseer sensibilidad social, espíritu de sacrificio, 

de combatividad, ser dueño, de un gran valor personal y de un mínimo ‘por lo 

 
319 Alberto Mendoza Carta de Renuncia a La Gaitana, 5. Archivo privado de Fabio Díaz Briñez. Original en el 
Archivo Privado de Juan Pablo Díaz Rodríguez 
320 Alberto Mendoza Carta de Renuncia a La Gaitana, 6. Archivo privado de Fabio Díaz Briñez. Original en el 
Archivo Privado de Juan Pablo Díaz Rodríguez. 
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menos’ de conocimiento básico sobre la realidad nacional e internacional) sobre 

los fenómenos sociales, políticos y económicos de la sociedad que se desea 

transformar; en cambio sí tenemos casos que nos demuestran en forma 

fehaciente, lo erróneo de esta creencia. Para no ir tan lejos mencionemos el caso 

del PRS (Partido Revolucionario Socialista) (Sic) agrupación que con la asesoría 

de intelectuales ellos si connotados, quiso impulsar la revolución a nivel de 

circulo de estudios fracasando estruendosamente, a propósito; es bueno anotar 

que en el PRS estuvieron vinculados algunos compañeros de La Gaitana, quienes 

“vivieron” la experiencia como el rayo de sol que pasa por el cristal sin romperlo 

ni mancharlo, pues ellos precisamente han trasladado a La Gaitana este estilo de 

trabajo totalmente inoperante para el desarrollo de la revolución.”321 

 

 

Este miembro del círculo de estudios recuerda que los vínculos de este grupo tienen su origen 

en la militancia del PRS que “fracasó” en términos políticos. Esos militantes son acusados 

de inoperantes, que no trabajan para hacer la revolución. Es decir, la concepción de este 

integrante tiene que ver con la consolidación de un proyecto político que tome acción política 

y que un círculo de estudios tiene fuertes limitaciones al respecto. Las tensiones entre la 

teoría y la práctica seguían destrozando a un grupo que intentaba guardar este equilibrio.  

 

Una de las razones que se exigían era un mayor protagonismo en la política de las izquierdas, 

ya que  “La Gaitana carece de una plataforma política que defina su posición en el contexto 

de la izquierda y por lo tanto queda invalidada en el campo político”322. El problema fue que 

este grupo precisamente quiso evitar los padrinazgos políticos limitantes en su gestión y en 

su acción. La idea era ser una nueva alternativa y sobre todo consolidar el objetivo de la 

educación de cuadros. De tal manera que por esa carencia de asociación con grupos de más 

peso tienen consecuencias:  “Esta indefinición política ocasiona el populismo, semejante al 

de Golconda, claro que guardando los niveles, ellos son los que se lanzan desenfrenadamente 

 
321 Anónimo. Por qué no acepte colaborar con el reencauchamiento de La Gaitana. Archivo privado de Fabio 
Díaz Briñez. Original en el Archivo Privado de Juan Pablo Díaz Rodríguez, 1. 
322 Anónimo. Por qué no acepte colaborar con el reencauchamiento de La Gaitana. Archivo privado de Fabio 
Díaz Briñez. Original en el Archivo Privado de Juan Pablo Díaz Rodríguez, 2. 
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a trabajar en los barrios con los elementos que se les presente (ver escritos del padre Rene 

García año 69-70-71)”323. La Gaitana tenía recursos de los aportes de sindicalistas que 

gozaban de varios privilegios como empleados públicos, de esta manera una de sus labores 

era la labor social, de ayudar a las personas de clases desposeídas que vivían en condiciones 

de miseria. Esa es la actitud que está siendo juzgada como populista.  

 

Paulatinamente el grupo fue creciendo con personas interesadas en aprender y pertenecer a 

una organización que tenía recursos, y presentaba discusiones de calidad con conexiones 

académicas e intelectuales que elevaban su prestigio. La consecuencia fue el aumento de 

miembros a los que no se hizo un filtro precisamente por esa concepción de apertura en la 

que el pueblo debía ser educado para la revolución en ese sentido la diversidad también 

ocasionó problemas: “La Gaitana almacena en un solo cajón, profesionales, estudiantes, 

técnicos, comerciantes, desocupados, “escritoras”, vendedores de revistas, profesores, ex 

marihuaneros y etcétera… En una palabra la amalgama más rica en variedades de todo tipo, 

es un llamado a las escalinatas como dijera Zalamea sin distingos de clase”324. La llegada de 

nuevos miembros provocó que se reiniciaran lecturas, se atrasaran debates, se aplazaran 

tareas y surgieran otras nuevas: “La carencia de una plataforma, y el aglutinamiento de todo 

tipo de elementos ha ocasionado la heterogeneidad de los objetivos, estos han impedido la 

relación de un grupo monolítico que a su vez ha influido en la diversidad de tareas impuestas 

sin razones valederas, tareas la mayoría de ellas, teóricas que casi nunca se han llevado a 

cabo hasta su plena culminación”325. En pocas palabras la diversidad causó dispersión.  

 

Las tareas asignadas tenían que ver con la teoría y la práctica revolucionaria teniendo como 

función predominante la de ser un centro de estudios:  

 

a. Lecturas de Marx, Kant, Hegel, Althusser, entre otros. 

b. Elaboración de cartillas para obreros 

 
323 Anónimo. Por qué no acepte colaborar con el reencauchamiento de La Gaitana. Archivo privado de Fabio 
Díaz Briñez. Original en el Archivo Privado de Juan Pablo Díaz Rodríguez, 2. 
324 Anónimo. Por qué no acepte colaborar con el reencauchamiento de La Gaitana. Archivo privado de Fabio 
Díaz Briñez. Original en el Archivo Privado de Juan Pablo Díaz Rodríguez, 3. 
325 Anónimo. Por qué no acepte colaborar con el reencauchamiento de La Gaitana. Archivo privado de Fabio 
Díaz Briñez. Original en el Archivo Privado de Juan Pablo Díaz Rodríguez, 3.  
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c. Intercambios de correspondencia con intelectuales revolucionarios, Althusser, 

Buenaventura 

d. Determinación de carácter de nuestra sociedad tomando como modelo, la situación 

de China antes de la revolución de 1889 

e. Traducciones de francés e inglés 

f. Investigaciones sobre la revolución rusa326 

g. Estudios sobre las realidades de la guerrillas latinoamericanas 

h. Estudio del libro Debray “Revolución en la revolución” 

i. Análisis de la reforma agraria 

j. Investigación sobre las plataformas de los diferentes grupos de izquierda y de 

derecha colombianos. 

k. Conferencias con intelectuales: Harnecker, Arrubla. 

 

La cantidad de trabajos y cosas por hacer creó una capa de miembros que no aportaban al 

desarrollo, gestión, administración sino que recibían los beneficios del grupo. Muchos 

trabajos no se culminaron, simplemente quedaron suspendidos: “La diferente naturaleza de 

trabajos inconclusos impuestos arbitrariamente ya de por sí están demostrando lo absurdo del 

pensamiento guiador de La Gaitana. Se desconocen completamente las reglas del centralismo 

democrático”327. Finalmente esas decisiones que empezaron tomando un grupo de una 

docena de personas ya no se podían tomar democráticamente por el volumen de asistentes.

La llamada “nueva izquierda” en América Latina tiene una influencia múltiple en su praxis. 

Sin lugar a duda la Revolución cubana fue el evento nodal. Empero, hace a un lado las 

influencias de una serie de cambios en la izquierda mundial y nacional. Aunque la 

Revolución cubana toma la bandera del paradigma de ruptura, no se puede concebir como un 

hecho fortuito que determinó la existencia de la nueva izquierda, fue la puntada final a un 

 
326En el archivo privado de Fabio Díaz se encuentra un cuadro sinóptico de 7 metros que contiene una cronología 
de la revolución rusa con los sujetos actuantes y una bibliografía por periodo. Hay varios de estos cuadros con 
otros temas, así como la elaboración de Cartillas a través de textos realizados en máquinas de escribir.  
327 Anónimo. Por qué no acepte colaborar con el “reencauchamiento” de La Gaitana. Archivo privado de Fabio 
Díaz Briñez. Original en el Archivo Privado de Juan Pablo Díaz Rodríguez, 3. 
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proceso que iba desintegrándose por distintos sucesos, impidiendo ver las concatenaciones 

internas de mediana duración y viendo solamente la apariencia del fenómeno.  

 

Los intelectuales del PRS, que nutrieron el grupo de estudio La Gaitana, en la década del 50 

ya manifestaban su inconformidad con el PCC y el estalinismo. Además se sumergían en 

lecturas profanas para la ortodoxia como el psicoanálisis. La orientación de la intelectual 

Martha Harnecker y su importancia política para el grupo de La Gaitana motivó el 

acercamiento a una porción de la nueva izquierda francesa encarnada en la figura de Louis 

Althusser. Los cuestionamientos a Althusser, eran la interpretación de las enseñanzas de los 

intelectuales del PRS y fundamentalmente de las enseñanzas de El Capital y de Marx, un 

camino para orientar la praxis revolucionaria de algunos sindicalistas.  
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EPÍLOGO  

 

 

Esta investigación ha identificado a un grupo de disidentes del PCC, sus legados, redes e 

influencias en la segunda mitad del siglo XX colombiano. Este grupo permite entender la 

dispersión de las izquierdas de finales de la década de 1950 y los debates del campo 

intelectual de los marxismos en el contexto de la Guerra Fría en relación con Colombia.  Este 

grupo disidente se nutrió del campo intelectual de la disidencia mundial y trató de orientar 

su norte revolucionario desde esa forma de pensamiento.  

 

La tensión con el discurso estalinista y sus adaptaciones particulares establece a la ideología 

como la materia prima de las discusiones y los proyectos políticos del mundo comunista. La 

lucha del PCC contra las izquierdas se dio en clave de no dejarse quitar el monopolio de la 

apropiación del discurso estalinista marxista en Colombia. Tenían el rol autorizado de 

distribución de la ideología y no aceptaban el contrabando de ideas marxistas disidentes. El 

campo intelectual del marxismo fue disputado entre el marxismo soviético y otras 

interpretaciones del marxismo. Los argumentos usados por los disidentes contra el PCUS 

eran muchas veces en clave de otros marxismos. Lo que implica que hubo una lucha por la 

hegemonía del discurso marxista. Los disidentes colombianos analizados en esta 

investigación buscaban la respuesta a las disputas de este campo intelectual en la lectura 

directa de El Capital.  

 

Los partidos comunistas, subsidiarios del PCUS, eran los agentes ideológicos y culturales del 

marxismo soviético. Sin embargo,  en el caso colombiano, el rechazo al PCUS no solamente 

tenía que ver con una cuestión de la estructura soviética sino también con las adaptaciones 

que le daba la directiva comunista al discurso oficial del PCUS. La responsabilidad de la 

apropiación del discurso del marxismo soviético en la capacidad de agenciamiento que 

tuvieron algunos partidos tuvo parte en la responsabilidad del fin del proyecto comunista. 

Algunos partidos comunistas interpretaron de manera ms radical las directrices del PCUS, 

asfixiando la capacidad de agenciamiento de los militantes. Por ejemplo, en ningún momento 

y en ningún documento oficial del PCUS se recomienda leer los manuales de difusión 
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soviética por encima de la lectura directa de la obra de Marx. En este sentido, esta adaptación 

criolla de crear un index de prohibición de lecturas generó una suspicacia entre los militantes 

comunistas que decidieron constituir su identidad en la lectura directa de Marx y marxismo, 

la construcción de una vida intelectual dedicada a la circulación y difusión del pensamiento 

de Marx y el marxismo para la lectura de la realidad colombiana. La forma como los 

directivos colombianos del PCC apropiaron el discurso oficial del PCUS influyó en la 

creación de las disidencias analizadas en esta investigación. Aunque los partidos comunistas 

del mundo eran subsidiarios del proceso en Moscú, hubo matices en la adaptación de ese 

discurso que tenían que ver con la esfera de influencia geopolítica. A América Latina, no 

llegaban los tanques del Pacto de Varsovia, por eso la persuasión ideológica y cultural era 

más fuerte que la persuasión militar. Caso contrario en los países ubicados geográficamente 

más cerca de Moscú. El caso cubano, presenta rasgos distintos, porque al estar 

geográficamente alejado del centro comunista, se liga no mediante una persuasión militar 

sino mediante una dependencia económica.  

 

Para esta investigación fue importante establecer las líneas de fuga en el comunismo 

colombiano. El proceso de construcción de las líneas narrativas estructurantes opera de 

manera gradual en el desarrollo de los sujetos. Desde la familia, seguido de la Escuela, se 

van sumergiendo en entramados sociales y culturales que les dicen como deben actuar en la 

vida. ¿Cómo es posible la línea de fuga de las narrativas estructurantes? Algunas 

herramientas que tienen los sujetos para trazar una línea de fuga son el pensamiento crítico, 

la educación, la lectura, los contactos con otros sujetos, los viajes que les permiten analizar 

otros contextos. Así es como logran escapar los disidentes intelectuales a la reproducción 

social; primero de sus contextos familiares, segundo de su educación como militantes 

comunistas. Algunos acontecimientos posibilitan las fisuras en las narrativas estructurantes 

que derivan en nuevas líneas de fuga. Una de esas fisuras fue el Asesinato de Jorge Eliécer 

Gaitán el 9 de abril de 1948. Allí hay un clivaje espiritual que los conduce a buscar respuestas 

en la organización comunista. Otro acontecimiento es el XX Congreso del PCUS que los 

arrojó sin temor a buscar nuevas interpretaciones del marxismo. El acontecimiento más 

evidente para América Latina es la Revolución cubana que les permite creer que la revolución 

y la transformación de la sociedad es posible. La Primavera de Praga consolida el 
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pensamiento disidente mundial y masifica las disidencias, en este momento el discurso 

disidente obtiene una mayor legitimidad. Poco a poco el discurso estalinista perdió 

legitimidad y no pudo adaptarse a las demandas de sus propios intelectuales que optaron por 

la disidencia.  

 

Existen sujetos divergentes que posibilitan las líneas de fuga. Personas que renuncian a su 

clase social, a sus intereses personales, a sus motivaciones y crean líneas de fuga para salir 

de las narrativas estructurantes. Para muchos militantes comunistas fue más cómodo seguir 

bajo la égida soviética, beneficiar su interés personal porque el régimen generó bienestar. 

Los sistemas de becas, los cargos políticos, la diplomacia, los proyectos culturales, fueron 

formas de asegurar la fidelidad de algunos militantes comunistas a la causa soviética.  

 

Las pugnas por la hegemonía discursiva entre las izquierdas tuvo como consecuencia la 

creación de un rico campo intelectual de interpretaciones del marxismo. La llamada “nueva 

izquierda” y más recientemente “las izquierdas” son un síntoma de la polisemia que se abrió 

paso ante la ruptura discursiva del estalinismo. El discurso disidente tiene como 

características generales: Primero, la lectura directa de Marx y el pensamiento en general sin 

tener en cuenta las etiquetas usuales que impuso la oficialidad comunista. El pensamiento 

crítico solo era posible con el conocimiento de varios discursos, entre ellos, el de la 

oficialidad comunista y el de los intelectuales del capitalismo. Segundo, la construcción de 

propuestas alternativas tanto al capitalismo como modelo soviético. Tercero, la formación de 

cuadros políticos y la educación de las masas en la formación de una conciencia de clase que 

permitiera soportar nuevos proyectos políticos. Cuarto, la importancia de una cultura política 

marxista que superara el marxismo soviético de instrucción. Se trataba de una mentalidad 

marxista que fuese rica culturalmente, que rompiera con el “espíritu de sacrificio” de la 

ortodoxia comunista. 

 

Las publicaciones de los partidos comunistas eran propaganda ideológica y tenían esa clara 

intención. Fueron un producto cultural de la Guerra Fría, fueron el medio que transportó la 

ideología a los lectores. Los partidos comunistas dedicaron grandes cantidades de tiempo y 

energía a la lucha contra las disidencias por la hegemonía de la izquierda. Esta empresa gastó 
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tanta energía como la consolidación de un proyecto por la toma del poder y la lucha contra 

el capitalismo.  

 

Un análisis de las disidencias colombianas permitió comprender que se encontraban inmersos 

en un proceso mundial de desestructuración de un discurso (el estalinista) y de consolidación 

de otro discurso (el disidente). El disidente intelectual, aseguró la dinamización y 

enriquecimiento del marxismo en el mundo. Mantuvo vigente a Marx y el marxismo aun 

después del fin del proceso de la URSS. Son numerosos los caminos de los disidentes: 

algunos optaron por renegar del marxismo y promocionar el capitalismo, otros por desistir 

de la vida política e intelectual, otros por la vía armada para la conquista de la revolución. 

Por eso esta investigación se fijó en lo que aquí se aglutinó como disidentes intelectuales. 

Proceso que no se puede ver de manera aislada, sino que debe verse como un proceso 

mundial. La configuración de la disidencia se da por varios aspectos. Primero por el impacto 

y recepción de los acontecimientos del mundo comunista. Segundo, por la circulación de 

lecturas disidentes. Tercero, por contactos entre disidentes e intérpretes del marxismo. 

Cuarto, por la socialización y debates académicos. Quinto, por la necesidad de apropiar e 

interpretar a Marx y el marxismo para la comprensión de realidades particulares creando un 

dialogo con otras posibles interpretaciones. 

 

Un análisis de la realidad económica durante la Guerra Fría, permite ver las imbricaciones 

de la economía, la política y la ideología. Las lógicas de la URSS no fueron de tipo 

economicista. Su negocio estuvo en la circulación e la ideología y la creación de redes 

diplomáticas que respaldaran el proceso político en varias partes del mundo. La balanza 

comercial desfavorable es un índice económico que no da cuenta de la inversión que había 

detrás de ello. Colombia pudo comerciar con la URSS hasta en los momentos de suspensión 

de relaciones bilaterales. Para países en los que los ingresos del sector externo constituyen 

pequeñas porciones del PIB el comercio con países de distinta bandera ideológica constituyen 

una oportunidad de fortalecimiento de sus economías. Las ventajas económicas de convertir 

a la URSS en un principal socio comercial de la economía colombiana durante el siglo XX 

fue otra de las propagandas del PCC. La realidad fue que el comercio resultaba irrelevante 

para la época y la tan aclamada superioridad tecnológica fue sustituida con suficiencia por el 
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bloque occidental. Las relaciones comerciales entre países no solamente representan flujos 

de mercancías, de una materialidad económica, sino que son la puerta de entrada de la 

ideología y la cultura. En este sentido las mercancías no son objetos neutrales, sino que 

vienen contaminadas de una u otra cultura e ideología.  

 

Los intelectuales españoles en el exilio en América Latina, contribuyeron a la formación de 

las disidencias. El proyecto del Fondo de Cultura Económica de México permitió la 

traducción de obras que enriquecieron la cosmovisión de los disidentes. La lectura, una vez 

más, se convierte en un peligroso formador de intelectuales críticos a cualquier forma de 

poder. Las relaciones entre los intelectuales en el exilio y el PCE muestran la forma vertical 

como actuaban las directivas comunistas, cortando la creatividad, la interpretación y el 

pensamiento de los militantes comunistas. La coerción y coacción de PCE generó las líneas 

de fuga. La intelectualidad comunista en México tuvo una mayor fuerza cultural que los 

militantes en España y la URSS. Los procesos del PCE, los exiliados y las divergencias son 

necesarios para la comprensión de los procesos disidentes en América Latina.  

 

Los disidentes intelectuales, Hernando Llanos, Mario Arrubla y Estanislao Zuleta son el 

ejemplo en Colombia de la consolidación de una disidencia intelectual que consolidó e 

institucionalizó el marxismo académico en Colombia. La historia de la lectura puede servir 

como clave de desciframiento de la recepción intelectual que se ha hecho del pensamiento 

occidental. El análisis de la biblioteca de Mario Arrubla que conserva su hija en Estados 

Unidos, la biblioteca de Estanislao Zuleta que se encuentra repartida en varias donaciones y 

la biblioteca de Llanos Ortiz que conserva su unicidad y el orden de clasificación por 

secciones que dejó su autor representan la materialidad del pensamiento disidente 

colombiano. Hasta años recientes el estudio de estos intelectuales fue ignorado o despachado 

dentro del trotskismo en la historiografía colombiana, lo que no permitió comprender el 

entramado de las izquierdas colombianas y la riqueza cultural de estos disidentes.  

 

Los legados de estos disidentes son una evidencia de la influencia que tuvieron en los 

sindicatos, agremiaciones y organizaciones sociales. La reproducción del discurso disidente 

se realizó a través de los estudiantes, discípulos y lectores de los disidentes intelectuales. Es 
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necesaria la investigación de estas organizaciones como la ATT, organizaciones sindicales a 

las cuales el gobierno colombiano les arrancó su historia. La riqueza intelectual y cultural del 

sindicalismo fue un síntoma del pensamiento disidente y sus debates con las izquierdas. El 

sindicalismo y los movimientos estudiantiles tuvieron contactos con la intelectualidad del 

marxismo mundial. En los archivos privados de los sindicalistas se encuentran claves de 

interpretación desconocidas de los procesos históricos del siglo XX.  

 

 

Para la década de 1980 el Glasnost y la Perestroika como políticas de Estado terminaron por 

desestructurar el discurso estalinista. Si bien, la gran fisura en la narrativa comunista es el 

XX Congreso del PCUS en 1956, cuando sucede el fin del mundo comunista en términos de 

unidad discursiva, la caída del muro de Berlín en 1989 es el acontecimiento que 

simbólicamente representa al dique por el cual el discurso estalinista termina sucumbiendo 

en la pugna ideológica de la Guerra Fría. Muchas han sido las causas exógenas y endógenas 

para describir el fin del proyecto de la URSS. En esta investigación se recrea un síntoma 

endógeno  de la cultura comunista: las disidencias. La forma como el PCUS trató el disenso 

dentro de sus filas logró implosionar el proceso. El rico pensamiento de las disidencias 

alimentaron las discusiones del marxismo en el siglo XX. Los aportes de las disidencias a 

nivel mundial crearon y dinamizaron un marxismo académico al punto de convertirlo en el 

discurso mas debatido, socializado, cuestionado y trabajado en el siglo XX. La arremetida 

del neoliberalismo en la década de 1980 y su institucionalización en las principales políticas 

económicas de los centros de poder no tuvieron adversario en un discurso soviético 

desgastado y debilitado desde 1956. Para la década de 1990 los disidentes tienen que pensar 

en alternativas al Nuevo Orden Mundial en el que impera el capitalismo estadounidense. El 

pensamiento de Marx ha resurgido como respuesta a las crisis económicas del capitalismo 

estadounidense, las interpretaciones desde la teoría del valor, los análisis de la historia 

económica a la luz de la economía política de Marx, han tratado de rescatar a Marx de la 

captura soviética. Después de 1989 se intentó sepultar a Marx y el marxismo como forma de 

comprender y transformar el mundo, el pensamiento disidente ha insistido en la 

diferenciación del marxismo soviético y de otros marxismos, del socialismo realmente 

existente y el socialismo científico. Lo que ha surgido a partir de allí es la comprensión del 
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discurso estalinista como una realidad histórica que no ha agotado el proyecto socialista y 

comunista como formas de organización del poder político, ni como formas de organización 

económica. Los debates se encuentran más vigentes que nunca, el marxismo ha intentado 

liberarse de la égida soviética y de la crítica capitalista. Este es un síntoma de que Marx Vive.  
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Anexo 1 
 
Anuarios Comercio Exterior 1948-1989 comercio entre Colombia y la URSS 
 

 
Tabla: Importaciones de Colombia a la URSS (1946-1948) 

 
Capítulos y Sub-grupos PAIS DE COMPRA 

1946 1947 1948 
Kg 
brutos  

Valor 
en 
pesos  

Kg 
brutos 

Valor 
en 
pesos 

Kg 
brutos 

Valor 
en 
pesos 

Productos de Minas  
Tierras  y piedras    1 1.664   

Total del capítulo    1 1.664   
Productos manufacturados  

a) Destinados a nueva manufactura   
Cueros curtidos  135 9.549     
b) Destinados al consumo   
Carnes, pescados crustáceos y 
moluscos 

2.376 1.500     

Productos textiles de lana  495 3.367     
Ropa y artículos coleccionables en 
seda, lana , algodón y lino 

70 865     

Artículos de pastas y similares  1 457     
Grabados, litografiados etc. 14 60     
Objetos de arte 349 1.146     
Mercería 24 380     
Juguetería 12 80     
Manufacturas de hierro y acero  86 220     
Artículos de cobre latón o bronce  17 80 491 3.132   
Aparatos fotográficos o 
cinematográficos  

266 2.119 136 3.898   

Instrumentos de música 168 408     
Muebles y artefactos de madera o 
corcho  

10 16     

Total del capítulo 4.023 20.247 627 7.030   
GRAN TOTAL  4.023 20.247 628 9.654   

Fuente: Elaboración propia. Dirección Nacional de Estadística. Anuario de Comercio 
Exterior Colombia-1948. Bogotá: Publicaciones Contraloría Imprenta Nacional, 1950, 167-
168.  
 
Tabla. Exportaciones de Colombia a la URSS (1946 a 1948) 

Productos de la 
agricultura  

1946 1947 1948 

 Kilogramos 
Brutos 

Valor 
Pesos 
 

Kilogramos 
Brutos 

Valor 
Pesos 
 

Kilogramos 
Brutos 

Valor 
Pesos 
 

Frutas 165.000 28.957   
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Café  906.575 520.526   
Total capítulo 1.071.575 549.483   
Otros Productos   1946 1947 1948 
Equipajes 1.849 1.100   
Auxilio para 
damnificados de 
guerra  

18 37   

Total capítulo  1.867 1.137   
Gran Total  1.073.442 550.620   

Fuente: Dirección Nacional de Estadística. Anuarios de Comercio Exterior 1948. Bogotá: 
Publicaciones Contraloría imprenta nacional, 1950, 221-222.  
 

Tabla: Exportaciones de Colombia a la URSS (1946-1948) 
 

Capítulos y Sub-grupos  
1946 1947 1948 
Kg brutos  Valor 

en 
pesos  

Kg 
brutos 

Valor 
en 
pesos 

Kg 
brutos 

Valor 
en 
pesos 

Productos de la agricultura   
Frutas 165.000 28.957     
Café  906.575 520.526     

Total capítulo 1.071.575 549.483     
Otros productos   

Equipajes 1.849 1.100     
Auxilio para damnificados de 
guerra  

18 37 5 10   

Total capítulo  1.867 1.137 5 10   
GRAN TOTAL   1.073.442 550.620 5 10   

Fuente: Elaboración propia. Dirección Nacional de Estadística. Anuario de Comercio 
Exterior Colombia-1948. Bogotá: Publicaciones Contraloría Imprenta Nacional, 1950, 221-
222.  
 
 

Tabla: Exportaciones de Colombia a la URSS (1947-1949) 
 

Capítulos y Sub-grupos  
1947 1948 1949 
Kg brutos  Valor 

en 
pesos  

Kg 
brutos 

Valor 
en 
pesos 

Kg 
brutos 

Valor 
en 
pesos 

Productos de caza y pesca   
Animales no comestibles     19 48 

Total capítulo     19 48 
Otros productos   

Auxilio para damnificados de 
guerra  

5 10     

Total capítulo  5 10     
GRAN TOTAL   5 10   19 48 
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Fuente: Elaboración propia. Dirección Nacional de Estadística. Anuario de Comercio 
Exterior  Colombia- 1949. Bogotá: Publicaciones Contraloría Imprenta Nacional, 1951, 211.  
 
 
 

Tabla: Importaciones de Colombia a la URSS (1949-1951) 
Capítulos y Sub-grupos  

1949 1950 1951 
Kg brutos  Valor 

en 
pesos  

Kg 
brutos 

Valor 
en 
pesos 

Kg 
brutos 

Valor 
en 
pesos 

Productos manufacturados   
a) Destinados al consumo  43 431     
Otras máquinas y aparatos 43 431     

Total capítulo 43 431     
GRAN TOTAL   43 431     

Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1951. Bogotá: Imprenta Nacional, 1953, 110.  
 
 

Tabla: Exportaciones de Colombia a la URSS (1953-1955) 
 

Capítulos y Sub-grupos  
1953 1954 1955 
Kg brutos  Valor 

en 
pesos  

Kg 
brutos 

Valor 
en 
pesos 

Kg 
brutos 

Valor en 
pesos 

Café, té y especias        
Total capítulo     628.743 2.113.750 

GRAN TOTAL       628.743 2.113.750 
Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1955. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1956, 
131.  
 

Tabla: Importaciones de Colombia a la URSS (1955-1956) 
 

Capítulos y Sub-grupos  
1955 1956 
Kg brutos  Valor en 

pesos  
Kg 
brutos 

Valor en pesos 

Otros capítulos de menos 
de $ 5.000 anuales  

  35 95 

Total capítulo   35 95 
GRAN TOTAL     35 95 

Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1956. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1957, 35.  
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Tabla: Exportaciones de Colombia a la URSS (1955-1956) 
 

Capítulos y Sub-grupos  
1955 1956 
Kg brutos  Valor en 

pesos  
Kg 
brutos 

Valor en pesos 

Café, té y especias      
Total capítulo 628.743 2.113.750 303.600 1.021.250 

GRAN TOTAL   628.743 2.113.750 303.600 1.021.250 
Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1956. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1957, 52.  
 

Tabla: Exportaciones de Colombia a la URSS (1956-1957) 
Capítulos y Sub-
grupos 

 
1956 1957 

 Valor F.O.B  Valor F.O.B 
Kg brutos  Miles pesos  Miles 

U.S. $ 
Kg brutos Valor en 

pesos 
Miles 
U.S. $ 

Café, té y especias  303.600 1.021 408    
Otros capítulos de 
menos de $2.500 
anuales 

   7   

TOTAL DEL PAÍS  303.600 1.021 408 7   
Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1957. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1958, 66.  
 
 

Tabla: Importaciones de Colombia a la URSS (1957-1958) 
Capítulos y Sub-
grupos 

 
1957 1958 

 Valor F.O.B  Valor F.O.B 
Kg brutos  Miles pesos  Miles 

U.S. $ 
Kg brutos Valor en 

pesos 
Miles 
U.S. $ 

Otros productos  5      
TOTAL DEL PAÍS  5      

Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1958. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1959, 40. 
 

Tabla: Exportaciones de Colombia a la URSS (1957-1958) 
Capítulos y Sub-
grupos 

 
1957 1958 

 Valor F.O.B  Valor F.O.B 
Kg brutos  Miles pesos  Miles 

U.S. $ 
Kg brutos Valor en 

pesos 
Miles 
U.S. $ 

Café, té y especias     1.790.312 11.013 1.805 
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Otros productos 7      
TOTAL DEL PAÍS  7   1.790.312 11.013 1.805 

Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1958. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1959, 61.  
  
 

Tabla: Exportaciones de Colombia a la URSS (1958-1959) 
Capítulos y Sub-
grupos 

 
1958 1959 

 Valor F.O.B  Valor F.O.B 
Kg brutos  Miles pesos  Miles 

U.S. $ 
Kg brutos Valor en 

pesos 
Miles 
U.S. $ 

Café, té y especias  1.790.312 11.013 1.805    
TOTAL DEL PAÍS  1.790.312 11.013 1.805    

Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1959. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1960, 63.  
 

Tabla: Importaciones de Colombia a la URSS (1959-1960) 
Capítulos y Sub-
grupos 

 
1959 1960 

 Valor F.O.B  Valor F.O.B 
Kg brutos  Miles pesos  Miles 

U.S. $ 
Kg brutos Valor en 

pesos 
Miles 
U.S. $ 

Artículos de librería 
y productos de artes 
graficas  

5   250 1  

TOTAL DEL PAÍS  5   250 1  
Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1960. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1961, 44. 
 

Tabla: Exportaciones de Colombia a la URSS (1959-1960) 
Capítulos y Sub-
grupos 

 
1959 1960 

 Valor F.O.B  Valor F.O.B 
Kg brutos  Miles pesos  Miles 

U.S. $ 
Kg brutos Valor en 

pesos 
Miles 
U.S. $ 

Café, té y especias     201.694 1.204 185 
TOTAL DEL PAÍS  7   201.694 1.204 185 

Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1960. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1961, 75.  
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Tabla: Importaciones de Colombia a la URSS (1960-1961) 

Capítulos y Sub-
grupos 

 
1960 1961 

 Valor F.O.B  Valor F.O.B 
Kg brutos  Miles pesos  Miles 

U.S. $ 
Kg brutos Valor en 

pesos 
Miles 
U.S. $ 

Productos químicos 
preparados y demás 
productos para 
cinematografía y 
fotografía 

   36 1.000  

Artículos de librería 
y productos de artes 
graficas  

250 1.000  4.153 34.000 5 

Otros productos     10 1.000  
TOTAL DEL PAÍS  250 1.000  4.199 36.000 5 

Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1961. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1962, 47. 
 

Tabla: Exportaciones de Colombia a la URSS (1960-1961) 
Capítulos y Sub-
grupos 

 
1960 1961 

 Valor F.O.B  Valor F.O.B 
Kg brutos  Miles pesos  Miles 

U.S. $ 
Kg brutos Valor en 

pesos 
Miles 
U.S. $ 

Café, té y especias  201.694| 1.204 185 1.310.209 7.741 1.191 
TOTAL DEL PAÍS  201.694| 1.204 185 1.310.209 7.741 1.191 

Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1961. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1962, 81.  
 
 

Tabla: Importaciones de Colombia a la URSS (1961-1962) 
Capítulos y Sub-
grupos 

 
1961 1962 

 Valor C.I.F.  Valor C.I.F. 
Kg brutos  Miles pesos  Miles 

U.S. $ 
Kg brutos Valor en 

pesos 
Miles 
U.S. $ 

Productos químicos 
preparados y demás 
productos para 
cinematografía y 
fotografía 

36 1.000  69 2  

Artículos de librería 
y productos de artes 
graficas  

4.153 34.000 5    

Otros productos  10 1.000     
TOTAL DEL PAÍS  4.199 36.000 5 69 2  
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Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1962. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1963, 46. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla: Exportaciones de Colombia a la URSS (1961-1962) 
Capítulos y Sub-
grupos 

 
1961 1962 

 Valor F.O.B  Valor F.O.B 
Kg brutos  Miles pesos  Miles 

U.S. $ 
Kg brutos Valor en 

pesos 
Miles 
U.S. $ 

Café, té y especias  1.310.209 7.741 1.191    
TOTAL DEL PAÍS  1.310.209 7.741 1.191    

Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1962. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1963, 72.  
 
 
 
 

Tabla: Importaciones de Colombia a la URSS (1962-1963) 
Capítulos y Sub-
grupos 

 
1962 1963 

 Valor C.I.F  Valor C.I.F 
Kg brutos  Miles pesos  Miles 

U.S. $ 
Kg brutos Valor en 

pesos 
Miles 
U.S. $ 

Combustibles 
minerales; aceites 
minerales y 
materias 
bituminosas; 
productos de su 
destilación 

   91.440 116 13 

Productos químicos 
preparados y demás 
productos para 
cinematografía y 
fotografía 

69 2  103 5 1 

Máquinas y 
aparatos eléctricos y 
objetos destinados a 
usos electrónicos, 
así como sus partes 
sueltas  

   3.497 40 4 

TOTAL DEL PAÍS  69 2  95.490 160 18 
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Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1963. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1964, 47. 
 
 

Tabla: Importaciones de Colombia a la URSS (1963-1964) 
Capítulos y Sub-grupos  

1963 1964 
 Valor C.I.F  Valor C.I.F 
Kg 
brutos  

Miles pesos  Miles 
U.S. $ 

Kg 
brutos 

Valor en 
pesos 

Miles 
U.S. $ 

Combustibles minerales; 
aceites minerales y 
materias bituminosas; 
productos de su 
destilación 

91.440 116 13    

Productos químicos y 
farmacéuticos 

   4   

Productos químicos 
preparados y demás 
productos para 
cinematografía y 
fotografía 

103 5 1 133 6 1 

Caucho y obras de caucho     288 8 1 
Artículos de librería y 
productos de artes 
graficas 

   46   

Calderas, máquinas, 
aparatos e instrumentos 
mecánicos, así como sus 
piezas sueltas 

   2.414 46 5 

Máquinas y aparatos 
eléctricos y objetos 
destinados a usos 
electrónicos, así como sus 
partes sueltas  

3.947 40 4 313 17 2 

Automóviles, 
motocicletas, velocípedos 
y otros vehículos 

   234.531 1.905 212 

TOTAL DEL PAÍS  95.490 160 18 237.729 1.982 220 
Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1964. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1965, 47-
48. 
 
 
 

Tabla: Importaciones de Colombia a la URSS 1965 
Capítulos y Sub-grupos Kg brutos  Valor C.I.F 
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Miles pesos  Miles U.S. $ 
Combustibles minerales; aceites minerales 
y materias bituminosas; productos de su 
destilación 

71.120 136 10 

Productos fotográficos y cinematográficos  472 19 2 
Artículos de librería y productos de artes 
graficas 

921 21 2 

Plomo 5.000 24 2 
Calderas, máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos 

1.624 19 2 

Vehículos, automóviles, tractores, 
velocípedos y otros vehículos terrestres 

305.810 4.463 399 

Relojería 5.650 95 8 
TOTAL DEL PAÍS  390.597 4.777 425 

Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1965. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1966, 30. 
 

Tabla: Exportaciones de Colombia a la URSS 1965 
Capítulos y Sub-grupos  Valor F.O.B. 

Kg brutos  

Miles pesos  Miles U.S. $ 
Café, té y especias  707.000 5.739 714 

TOTAL DEL PAÍS  707.000 5.739 714 
Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1965. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1966, 54.  
 

Tabla: Importaciones de Colombia a la URSS (1966-1967)328 
Capítulos y Sub-grupos  

1966 1967 
 Valor C.I.F  Valor C.I.F 
Tons. 
Metric. 
brutas  

Miles 
pesos  

Miles 
U.S. $ 

Tons. 
Metric. 
brutas 

Valor en 
pesos 

Miles 
U.S. $ 

Bebidas, líquidos alcohólicos y 
vinagre 

26 243 18    

Combustibles minerales, aceites 
minerales y productos de su 
destilación  materias 
bituminosas, ceras minerales  

355 676 50 25 61 4 

Productos químicos inorgánicos 
compuestos inorgánicos u 
orgánicos de metales preciosos. 
De elementos radioactivos. De 

66 260 19    

 
328 A partir de 1966 los ACE consideran a la URSS dentro del continente asiático y no dentro del continente 
europeo.  
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metales de las tierras raras y de 
isotopos 
Productos fotográficos y 
cinematográficos 

 20 1  11 1 

Caucho natural y sintético. 
Caucho facticio y manufacturas 
de caucho . 

 5   1  

Artículos de librería y productos 
de artes graficas 

5 185 14 12 264 19 

Vidrio y manufacturas de vidrio     5  
Fundición. Hierro y acero.  486 849 63  3  
Cobre 4 48 4    
Zinc 20 104 8    
Manufacturas diversas de 
metales comunes 

 3   4  

Calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos 

1 73 5 27 410 26 

Máquinas y aparatos eléctricos y 
objetos destinados a usos 
electrónicos 

1 64 4 4 220 14 

Vehículos, automóviles, 
tractores, velocípedos y otros 
vehículos terrestres 

386 6.763 501 1.189 22.582 1.588 

Instrumentos y aparatos de 
óptica. De fotografía y de 
cinematografía. De medida. De 
comprobación y de precisión 
instrumentos y aparatos de 
médico-quirúrgicos 

 6  8 127 9 

Relojería  1 34 3 1 26 2 
Instrumentos de música. 
Aparatos para el registro y la 
reproducción del sonido o para el 
registro y la reproducción en 
televisión por procedimiento 
magnético de imágenes y sonido 
partes y accesorios de estos 
instrumentos y aparatos   

 2     

Juguetes. Juegos. Artículos para 
el recreo y para deportes  

    15 1 

Manufacturas diversas.     1  
Objetos de arte. Objetos para 
colecciones y antigüedades 

    1  

TOTAL DEL PAÍS  1.373 9.335 690 1.266 23.731 1.664 
Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- Tomo I importación. 1966-1967. Bogotá: División de 
publicaciones DANE, 1968, 45. 
 
 

Tabla: Exportaciones de Colombia a la URSS (1966-1967) 
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Capítulos y Sub-grupos  

1966 1967 
 Valor F.O.B.  Valor F.O.B. 
Tons. 
Metric. 
brutas  

Miles 
pesos  

Miles 
U.S. $ 

Tons. 
Metric. 
brutas 

Valor 
en pesos 

Miles 
U.S. $ 

Café, té, mate y especias  2.015 17.669 1.934 907 11.966 791 
TOTAL DEL PAIS   2.015 17.669 1.934 907 11.966 791 

Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- Tomo III exportación. 1966-1967. Bogotá: División de 
publicaciones DANE, 1968, 32. 
 
 

Tabla: Importaciones de Colombia a la URSS (1967-1968) 
Capítulos y Sub-grupos  

1967 1968 
 Valor C.I.F  Valor C.I.F 
Tons. 
Metric. 
brutas  

Miles 
pesos  

Miles 
U.S. $ 

Tons. 
Metric. 
brutas 

Valor en 
pesos 

Miles 
U.S. $ 

Bebidas, líquidos alcohólicos y 
vinagre 

   5 50 3 

Combustibles minerales, aceites 
minerales y productos de su 
destilación  materias 
bituminosas, ceras minerales  

25 61 4    

Productos químicos inorgánicos 
compuestos inorgánicos u 
orgánicos de metales preciosos. 
De elementos radioactivos. De 
metales de las tierras raras y de 
isotopos 

   4 17 1 

Productos fotográficos y 
cinematográficos 

 11 1  27 2 

Caucho natural y sintético. 
Caucho facticio y manufacturas 
de caucho . 

 1   1  

Artículos de librería y productos 
de artes graficas 

12 264 19 18 896 56 

Vidrio y manufacturas de vidrio  5   7  
Fundición. Hierro y acero.   3  110 233 14 
Manufacturas diversas de 
metales comunes 

 4   33 2 

Calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos 

27 410 26 88 2.462 153 

Máquinas y aparatos eléctricos y 
objetos destinados a usos 
electrónicos 

4 220 14 29 939 57 
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Vehículos, automóviles, 
tractores, velocípedos y otros 
vehículos terrestres 

1.189 22.582 1.588 1.746 37.321 2.312 

Instrumentos y aparatos de 
óptica. De fotografía y de 
cinematografía. De medida. De 
comprobación y de precisión 
instrumentos y aparatos de 
médico-quirúrgicos 

8 127 9 16 344 22 

Relojería  1 26 2 18 294 19 
Juguetes. Juegos. Artículos para 
el recreo y para deportes  

 15 1    

Manufacturas diversas.  1     
Objetos de arte. Objetos para 
colecciones y antigüedades 

 1     

TOTAL DEL PAÍS  1.266 23.731 1.664 2.034 42.624 2.641 
Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- Tomo I importación. 1967-1968. Bogotá: División de 
publicaciones DANE, 1969, 45. 
 

Tabla: Exportaciones de Colombia a la URSS (1967-1968) 
 

Capítulos y Sub-grupos  
1967 1968 

 Valor F.O.B.  Valor F.O.B. 
Tons. 
Metric. 
brutas 

Valor en 
pesos 

Miles 
U.S. $ 

Tons. 
Metric. 
brutas 

Valor 
en pesos 

Miles 
U.S. $ 

Café, té, mate y especias  907 11.966 791 4.134 60.042 3.658 
TOTAL DEL PAIS   907 11.966 791 4.134 60.042 3.658 

Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- Tomo III exportación. 1966-1967. Bogotá: División de 
publicaciones DANE, 1969, 31. 
 
NOTA: NO HAY DATOS DE 1968 

Tabla: Importaciones de Colombia a la URSS 1969 
Capítulos y Sub-grupos  

Tons. Metric. 
brutas 

Valor C.I.F 
Miles pesos Miles U.S. $ 

Bebidas, líquidos alcohólicos y 
vinagre 

34 339 20 

Productos químicos inorgánicos 
compuestos inorgánicos u 
orgánicos de metales preciosos. 
De elementos radioactivos. De 
metales de las tierras raras y de 
isotopos 

48 238 13 
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Productos fotográficos y 
cinematográficos 

1 61 4 

Caucho natural y sintético. 
Caucho facticio y manufacturas 
de caucho . 

 5  

Artículos de librería y productos 
de artes graficas 

30 1.153 70 

Manufacturas de piedra, yeso, 
cemento, amianto, ica y materias 
análogas  

1 23 1 

Vidrio y manufacturas de vidrio 57 90 5 
Fundición. Hierro y acero.  569 1.389 79 
Cobre 98 2.700 158 
Aluminio  236 3.286 188 
Calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos 

42 1.445 84 

Máquinas y aparatos eléctricos y 
objetos destinados a usos 
electrónicos 

108 4.018 228 

Vehículos, automóviles, 
tractores, velocípedos y otros 
vehículos terrestres 

1.366 42.152 2.460 

Instrumentos y aparatos de 
óptica. De fotografía y de 
cinematografía. De medida. De 
comprobación y de precisión 
instrumentos y aparatos de 
médico-quirúrgicos 

8 132 8 

Relojería  24 926 55 
TOTAL DEL PAÍS  2.622 57.957 3.373 

Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1969. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1970, 17. 
 

Tabla: Exportaciones de Colombia a la URSS 1969 
Capítulos y Sub-grupos  

Tons. Metric. 
brutas 

Valor F.O.B. 
Miles pesos Miles U.S. $ 

Café, té, mate y especias 5.042 75.274 4.339 
Textiles sintéticos y artificiales 
discontinuos 

2 61 4 

TOTAL DEL PAÍS 5.044 75.335 4.343 
Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1969. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1970, 
516. 
 

Tabla: Importaciones de Colombia a la URSS 1970 
Capítulos y Sub-grupos  
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Tons. Metric. 
brutas 

Valor C.I.F 
Miles pesos Miles U.S. $ 

Preparados de carnes, pescados 
crustáceos y moluscos 

1 49 3 

Bebidas, líquidos alcohólicos y 
vinagre 

62 717 40 

Productos químicos inorgánicos 
compuestos inorgánicos u 
orgánicos de metales preciosos. 
De elementos radioactivos. De 
metales de las tierras raras y de 
isotopos 

2 24 1 

Productos fotográficos y 
cinematográficos 

4 316 17 

Caucho natural y sintético. 
Caucho facticio y manufacturas 
de caucho . 

1 44 2 

Artículos de librería y productos 
de artes graficas 

18 521 29 

Manufacturas de piedra, yeso, 
cemento, amianto, ica y materias 
análogas  

   

Vidrio y manufacturas de vidrio 1 20 1 
Fundición. Hierro y acero.  2.066 4.230 236 
Otros metales comunes  1  
Herramientas: artículos de 
cuchillería y cubiertos de mesa 
de metales comunes 

1 27 1 

Manufacturas diversas de 
metales comunes 

 7  

Calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos 

37 1.600 87 

Máquinas y aparatos eléctricos y 
objetos destinados a usos 
electrónicos 

309 10.621 583 

Vehículos, automóviles, 
tractores, velocípedos y otros 
vehículos terrestres 

109 3.651 200 

Instrumentos y aparatos de 
óptica. De fotografía y de 
cinematografía. De medida. De 
comprobación y de precisión 
instrumentos y aparatos de 
médico-quirúrgicos 

11 306 17 

Relojería  16 399 22 
TOTAL DEL PAÍS  2.638 22.533 1.239 

Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1970. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1971, 25. 
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Tabla: Exportaciones de Colombia a la URSS 1970 
Capítulos y Sub-grupos  

Tons. Metric. 
brutas 

Valor F.O.B. 
Miles pesos Miles U.S. $ 

Café, té, mate y especias 12.100 263.489 14.531 
TOTAL DEL PAÍS 12.100 263.489 14.531 

Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1970. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1971, 
516. 
 
 

Tabla: Importaciones de Colombia a la URSS 1971 
Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor C.I.F 
Pesos Col  U.S. $ 

Bebidas, líquidos alcohólicos y 
vinagre 

124.739 1.490.858 76.333 

Productos farmacéuticos 225 65.545 3.432 
Productos fotográficos y 
cinematográficos 

3.143 236.921 12.276 

Materias plásticas artificiales, 
éteres y esteres de la celulosa, 
resinas artificiales y 
manufacturas de estas materias  

185 9.583 476 

Caucho natural y sintético. 
Caucho facticio y manufacturas 
de caucho . 

178 14.353 708 

Artículos de librería y productos 
de artes graficas 

11.175 480.476 24.635 

Vidrio y manufacturas de vidrio 167 7.805 384 
 

Fundición. Hierro y acero.  1.286 61.998 3.254 
Cobre 936 36.577 1.920 
Herramientas: artículos de 
cuchillería y cubiertos de mesa 
de metales comunes 

548 29.462 1.526 

Manufacturas diversas de 
metales comunes 

246 23.221 1.143 

Calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos 

76.686 2.542.862 139.176 

Máquinas y aparatos eléctricos y 
objetos destinados a usos 
electrónicos 

98.384 4.057.204 216.964 
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Vehículos, automóviles, 
tractores, velocípedos y otros 
vehículos terrestres 

798.585 33.093.498 1.721.993 

Instrumentos y aparatos de 
óptica. De fotografía y de 
cinematografía. De medida. De 
comprobación y de precisión 
instrumentos y aparatos de 
médico-quirúrgicos 

6.949 220.682 11.338 

Relojería  1.550 45.871 2.316 
TOTAL DEL PAÍS  1.124.984 42.416.936 2.217.674 

Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1971. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1974, 22. 
 

Tabla: Exportaciones de Colombia a la URSS 1971 
Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor F.O.B. 
Pesos Col U.S. $ 

Café, té, mate y especias 6.049.698 120.113.137 5.913.990 
TOTAL DEL PAÍS 6.049.698 120.113.137 5.913.990 

Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1971. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1974, 
515. 
 
 
 
 

Tabla: Importaciones de Colombia a la URSS 1972 
Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor C.I.F 
Pesos Col  U.S. $ 

Preparados de carnes, pescados, 
crustáceos y moluscos 

500 76.990 3.434 

Bebidas, líquidos alcohólicos y 
vinagre 

101.536 1.548.094 71.616 

Productos farmacéuticos 806 428.900 21.407 
Productos fotográficos y 
cinematográficos 

1.913 134.221 6.348 

Materias plásticas artificiales, 
éteres y esteres de la celulosa, 
resinas artificiales y 
manufacturas de estas materias  

16 1.364 62 

Caucho natural y sintético. 
Caucho facticio y manufacturas 
de caucho . 

1.226 70.664 3.350 

Artículos de librería y productos 
de artes graficas 

16.769 735.459 34.367 
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Vidrio y manufacturas de vidrio 89.320 387.229 17.980 
 

Fundición. Hierro y acero.  82.942 1.107.784 52.144 
Herramientas: artículos de 
cuchillería y cubiertos de mesa 
de metales comunes 

411 34.278 1.551 

Manufacturas diversas de 
metales comunes 

74 10.109 469 

Calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos 

59.154 3.061.892 148.259 

Máquinas y aparatos eléctricos y 
objetos destinados a usos 
electrónicos 

264.569 9.413.253 449.779 

Vehículos, automóviles, 
tractores, velocípedos y otros 
vehículos terrestres 

339.806 8.528.434 395.414 

Instrumentos y aparatos de 
óptica. De fotografía y de 
cinematografía. De medida. De 
comprobación y de precisión 
instrumentos y aparatos de 
médico-quirúrgicos 

68.057 1.707.598 81.196 

Relojería  800 22.830 1.061 
TOTAL DEL PAÍS  1.047.899 27.269.099 1.288.437 

Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1972. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1974, 23. 
 
 

Tabla: Exportaciones de Colombia a la URSS 1972 
Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor F.O.B. 
Pesos COL U.S. $ 

Café, té, mate y especias329 1.025 15.864 708 
Frutos comestibles, cortezas de 
cítricos y de melones 

471.666 673.634 31.086 

Azucares y artículos de 
confiterías 

10.200.075 27.557.454 1.261.742 

Calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos 

3.104 738.267 33.436 

TOTAL DEL PAÍS 10.674.845 28.969.355 1.346.264 
Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1972. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1974, 
509. 
 

 
329 En los documentos del ACE figuran dentro de las importaciones, lo cual es un error. En consecuencia, el 
cálculo global de ese año tanto en exportaciones y en importaciones presenta este error que aquí aparece 
solventado.  
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Tabla: Importaciones de Colombia a la URSS 1973 
Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor C.I.F 
Pesos Col  U.S. $ 

Bebidas, líquidos alcohólicos y 
vinagre 

105.599 1.914.312 80.795 

Productos químicos orgánicos 1.260 32.291 1.432 
Productos farmacéuticos 2.222 3.177.752 141.730 
Extractos curtientes y tintóreos. 
Taninos y sus derivados. 
Materias colorantes, colores, 
pinturas, barnices y tintes. 
Nastiques. Tintas. 

7.775 245.300 10.797 

Productos fotográficos y 
cinematográficos 

983 75.655 3.275 

Caucho natural y sintético. 
Caucho facticio y manufacturas 
de caucho . 

541 42.333 1.827 

Artículos de librería y productos 
de artes graficas 

15.873 959.152 41.718 

Fundición. Hierro y acero.  26.992 208.947 9.060 
Cobre 31.954 1.042.660 42.941 
Aluminio 4.880 626.946 25.705 
Zinc 100.100 1.051.260 43.821 
Herramientas: artículos de 
cuchillería y cubiertos de mesa 
de metales comunes 

325 21.870 965 

Manufacturas diversas de 
metales comunes 

88 7.697 333 

Calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos 

78.335 3.612.373 157.556 

Máquinas y aparatos eléctricos y 
objetos destinados a usos 
electrónicos 

24.774 1.277.091 56.450 

Vehículos, automóviles, 
tractores, velocípedos y otros 
vehículos terrestres 

90.822 2.909.301 127.571 

Instrumentos y aparatos de 
óptica. De fotografía y de 
cinematografía. De medida. De 
comprobación y de precisión 

8.584 310-714 13.268 
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instrumentos y aparatos de 
médico-quirúrgicos 
Relojería  2.536 81.827 3.476 

TOTAL DEL PAÍS  503.643 17.597.491 762.740 
Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1973. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1975, 25. 
 

Tabla: Exportaciones de Colombia a la URSS 1973 
Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor F.O.B. 
Pesos COL U.S. $ 

Pescados, crustáceos y moluscos 3.500 111.461 4.650 
Café, té, mate y especias 3.327.440 121.335.730 4.926.339 
Azucares y artículos de 
confiterías 

62.006.700 284.985.715 12.342.400 

TOTAL DEL PAÍS 65.337.640 406.432.906 17.273.389 
Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1973. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1975, 
548. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla: Importaciones de Colombia a la URSS 1974 
Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor C.I.F 
Pesos Col  U.S. $ 

Cereales 25.596.000 30.710.689 1.449.985 
Bebidas, líquidos alcohólicos y 
vinagre 

362.323 7.046.516 272.589 

Sal, azufre, tierras y piedras. 
Yesos. Cales y cementos 

2.999.925 2.478.869 95.931 

Productos farmacéuticos 34 233.611 11.743 
Productos fotográficos y 
cinematográficos 

762 97.555 3.852 

Caucho natural y sintético. 
Caucho facticio y manufacturas 
de caucho . 

175 11.903 466 
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Artículos de librería y productos 
de artes graficas 

14.581 977.163 38.902 

Géneros de punto 150 2.843 108 
Otros artículos de tejidos 
confeccionados  

600 3.927 149 

Fundición. Hierro y acero.  17.901 563.959 21.474 
Manufacturas diversas de 
metales comunes 

202 21.586 844 

Calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos 

68.791 4.367.986 172.485 

Máquinas y aparatos eléctricos y 
objetos destinados a usos 
electrónicos 

4.174 307.848 12.217 

Vehículos, automóviles, 
tractores, velocípedos y otros 
vehículos terrestres 

736.019 26.507.867 1.021.517 

Instrumentos y aparatos de 
óptica. De fotografía y de 
cinematografía. De medida. De 
comprobación y de precisión 
instrumentos y aparatos de 
médico-quirúrgicos 

11.702 556.569 21.963 

Relojería  7.235 320.958 12.551 
Instrumentos de música. 
Aparatos para el registro y 
reproducción del sonido o para 
el registro y la reproducción en 
televisión por procedimiento 
magnético de imágenes y sonido 
Partes y accesorios de estos 
instrumentos y aparatos 

26 1.174 45 

Juguetes juegos artículos para 
recreo y para deportes  

121 939 35 

TOTAL DEL PAÍS  24.120.721 74.211.962 3.136.847 
Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1974. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1976, 43. 
 

Tabla: Exportaciones de Colombia a la URSS 1974 
Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor F.O.B. 
Pesos COL U.S. $ 

Café, té, mate y especias 5.041.404 199.566.333 7.343.491 
TOTAL DEL PAÍS 5.041.404 199.566.333 7.343.491 

Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1974. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1976, 
606. 
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Tabla: Importaciones de Colombia a la URSS 1975 
Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor C.I.F 
Pesos Col  U.S. $ 

Bebidas, líquidos alcohólicos y 
vinagre 

291.605 6.367.895 206.637 

Sal, azufre, tierras y piedras. 
Yesos. Cales y cementos 

677.790 7.585.347 240.576 

Productos químicos orgánicos  845 132.446 4.113 
Extractos curtientes y tintóreos. 
Taninos y sus derivados. 
Materias colorantes, colores, 
pinturas, barnices y tintes, 
mastiques Tintas 

893 283.111 10.025 

Productos fotográficos y 
cinematográficos 

501 84.319 2.891 

Materias plásticas artificiales, 
éteres y esteres de la celulosa 
resinas artificiales y 
manufacturas de estas materias.  

9 1.357 48 

Caucho natural y sintético. 
Caucho facticio y manufacturas 
de caucho . 

183 29.624 1.023 

Papel y cartón. Manufacturas de 
pasta de celulosa. 

149.000 1.769.433 57.356 

Artículos de librería y productos 
de artes graficas 

43.982 2.831.586 97.802 

Productos cerámicos  408 13 
Vidrio y manufacturas de vidrio  163 18.986 655 
Fundición. Hierro y acero.  8.375 407.611 13.512 
Manufacturas diversas de 
metales comunes 

220 16.514 606 

Calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos 

80.978 7.670.219 251.299 

Máquinas y aparatos eléctricos y 
objetos destinados a usos 
electrónicos 

9.463 1.326.331 49.262 

Vehículos, automóviles, 
tractores, velocípedos y otros 
vehículos terrestres 

187.070 11.340.721 374.572 

Instrumentos y aparatos de 
óptica. De fotografía y de 
cinematografía. De medida. De 
comprobación y de precisión 
instrumentos y aparatos de 
médico-quirúrgicos 

3.653 625.192 20.641 

Relojería  4.520 246.914 8.031 
Manufacturas diversas  285 9 

TOTAL DEL PAÍS  1.459.250 40.738.299 1.339.071 
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Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1975. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1977, 44-
45. 
 

Tabla: Exportaciones de Colombia a la URSS 1975 
Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor F.O.B. 
Pesos COL U.S. $ 

Productos químicos inorgánicos 
compuestos inorgánicos u 
orgánicos de metales preciosos. 
De elementos radioactivos. De 
metales de las tierras raras y de 
isotopos 

157.500 915.018 30.750 

Productos farmacéuticos 105.000 615.615 20.500 
TOTAL DEL PAÍS 262.500 1.530.633 51.250 

Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1975. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1977, 
162. 
 

Tabla: Importaciones de Colombia a la URSS 1976 
Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor C.I.F 
Pesos Col  U.S. $ 

Preparados carnes, pescados, 
crustáceos y moluscos 

820 30.452 892 

Bebidas, líquidos alcohólicos y 
vinagre 

505.533 12.472.887 361.952 

Sal, azufre, tierras y piedras. 
Yesos. Cales y cementos 

3.337.760 41.089.581 1.236.013 

Productos fotográficos y 
cinematográficos 

233 47.236 1.387 

Caucho natural y sintético. 
Caucho facticio y manufacturas 
de caucho . 

19 2.237 72 

Artículos de librería y productos 
de artes graficas 

32.172 
 

2.989.302 90.163 

Fundición. Hierro y acero.  20.100 814.827 23.654 
Manufacturas diversas de 
metales comunes 

10 1.014  

Calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos 

60.255 4.030.095 121.496 

Máquinas y aparatos eléctricos y 
objetos destinados a usos 
electrónicos 

466 41.703 1.207 
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Vehículos, automóviles, 
tractores, velocípedos y otros 
vehículos terrestres 

381.426 44.779.073 1.374.994 

Instrumentos y aparatos de 
óptica. De fotografía y de 
cinematografía. De medida. De 
comprobación y de precisión 
instrumentos y aparatos de 
médico-quirúrgicos 

12.042 810.542 23.677 

TOTAL DEL PAÍS  4.350.836 107.108.949 3.235.530 
Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1976. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1977, 46-
47. 
 

Tabla: Exportaciones de Colombia a la URSS 1976 
Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor F.O.B. 
Pesos COL U.S. $ 

Café, té, mate y especias 2.520.793 367.907.178 10.165.990 
Productos químicos inorgánicos 
compuestos inorgánicos u 
orgánicos de metales preciosos. 
De elementos radioactivos. De 
metales de las tierras raras y de 
isotopos 

648.000 5.710.500 162.000 

TOTAL DEL PAÍS 3.168.793 373.617.678 10.327.990 
Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1976. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1977, 
255. 
 
 
 

Tabla: Importaciones de Colombia a la URSS 1977 
Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor C.I.F 
Pesos Col  U.S. $ 

Preparados carnes, pescados, 
crustáceos y moluscos 

800 494.766 13.596 

Bebidas, líquidos alcohólicos y 
vinagre 

549.125 15.535.251 433.631 

Productos fotográficos y 
cinematográficos 

247 47.039 1.319 

Papel y cartón. Manufacturas de 
pasta celulosa de papel y de 
cartón.  

256.887 4.391.966 124.294 

Artículos de librería y productos 
de artes graficas 

46.484 
 

5.805.091 164.899 
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Fundición. Hierro y acero.  54.309 2.455.703 68.902 
Manufacturas diversas de 
metales comunes 

201 4.693 129 

Calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos 

67.438 8.173.886 227.903 

Máquinas y aparatos eléctricos y 
objetos destinados a usos 
electrónicos 

5.894 990.259 27.596 

Vehículos, automóviles, 
tractores, velocípedos y otros 
vehículos terrestres 

404.094 32.415.137 903.379 

Instrumentos y aparatos de 
óptica. De fotografía y de 
cinematografía. De medida. De 
comprobación y de precisión 
instrumentos y aparatos de 
médico-quirúrgicos 

37.755 2.062.243 58.384 

Relojería 520 69.005 1.896 
Objetos de arte, objetos para 
colecciones y antigüedades 

12 1.454 40 

TOTAL DEL PAÍS  1.423.766 72.436.495 2.025.968 
Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1977. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1978, 49. 
 
 

Tabla: Exportaciones de Colombia a la URSS 1977 
Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor F.O.B. 
Pesos COL U.S. $ 

Café, té, mate y especias 35.332 6.453.456 177.001 
TOTAL DEL PAÍS 35.332 6.453.456 177.001 

Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1977. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1978, 
281. 
 

Tabla: Importaciones de Colombia a la URSS 1978 
Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor C.I.F 
Pesos Col  U.S. $ 

Bebidas, líquidos alcohólicos y 
vinagre 

313.585 9.005.621 235.968 

Productos químicos orgánicos  966 536.687 14.390 
Productos fotográficos y 
cinematográficos 

24 6.665 190 

Papel y cartón. Manufacturas de 
pasta celulosa de papel y de 
cartón.  

200.000 3.045.973 82.649 
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Artículos de librería y productos 
de artes graficas 

25.920 
 

4.446.658 118.770 

Manufactura de piedra Yeso 
Cemento, amianto, mica y 
materias análogas  

3 1.334 34 

Fundición. Hierro y acero.  50.090 2.227.194 59.255 
Herramientas, artículos de 
cuchillería y cubiertos de mesa 
de metales comunes 

424 4.616 118 

Calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos 

25.759 4.121.051 106.193 

Máquinas y aparatos eléctricos y 
objetos destinados a usos 
electrónicos 

1.735 257.156 6.598 

Vehículos, automóviles, 
tractores, velocípedos y otros 
vehículos terrestres 

565.502 51.073.503 1.313.116 

Instrumentos y aparatos de 
óptica. De fotografía y de 
cinematografía. De medida. De 
comprobación y de precisión 
instrumentos y aparatos de 
médico-quirúrgicos 

72.004 3.865.741 101.147 

Relojería 10.825 755.068 21.095 
Instrumentos de música. 
Aparatos para el registro y 
reproducción del sonido o para 
el registro y la reproducción en 
televisión por procedimiento 
magnético de imágenes y sonido 
Partes y accesorios de estos 
instrumentos y aparatos 

11 10.218 262 

Objetos de arte, objetos para 
colecciones y antigüedades 

3.500 274.183 6.861 

TOTAL DEL PAÍS  1.269.548 79.631.680 2.066.646 
Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1978. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1979, 50. 

Tabla: Exportaciones de Colombia a la URSS 1978 
Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor F.O.B. 
Pesos COL U.S. $ 

Frutos comestibles. Cortezas de 
agrios y de melones 

1.660.142 6.724.956 168.208 

Materias plásticas artificiales, 
éteres y esteres de la celulosa, 
resinas artificiales y 
manufacturas de estas materias  

6.704 423.231 10.476 
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Papel y cartón manufacturas de 
pastas de celulosa de papel y 
cartón  

123.474 2.282.707 56.520 

Guatas y fieltros. Cuerdas y 
artículos de cordelería. Tejidos 
especiales. Tejidos impregnados 
o recubiertos. Artículos de 
materias textiles para usos 
técnicos.  

1.463 109.928 2.721 

Calzados botines polainas y 
artículos análogos. Partes 
componentes de los mismos.  

356 82.029 2.106 

TOTAL DEL PAÍS 1.792.139 9.622.851 240.031 
Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1979. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1980, 
318. 
 
 

Tabla: Importaciones de Colombia a la URSS 1979 
Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor C.I.F 
Pesos Col  U.S. $ 

Bebidas, líquidos alcohólicos y 
vinagre 

204.196 6.822.693 165.878 

Productos químicos orgánicos  795 354.187 8.607 
Productos farmacéuticos  37.500 5.121.746 119.975 
Abonos 11.592.483 84.174.460 1.962.566 
Materias plásticas artificiales. 
Éteres y esteres de la celulosa. 
Resinas artificiales y 
manufacturas de estas materias. 

5 1.066 25 

Caucho natural y sintético. 
Caucho ficticio y manufacturas 
de caucho  

3.073 66.646 1.591 
 

Corcho y sus manufacturas  322 7.297 179 
 
 

Papel y cartón. Manufacturas de 
pasta celulosa de papel y de 
cartón.  

145.738 1.251.014 30.759 
 

Artículos de librería y productos 
de artes graficas 

13.182 
 

2.159.698 53.620 
 

Manufactura de piedra Yeso 
Cemento, amianto, mica y 
materias análogas  

160 251.122 6.153 

Vidrio y manufacturas de vidrio 481 84.452 2.069 
Fundición. Hierro y acero.  38.266 1.924.803 45.819 
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Herramientas, artículos de 
cuchillería y cubiertos de mesa 
de metales comunes 

1.799 99.724 2.344 

Manufacturas diversas de 
metales comunes  

3.336 84.452 2.023 

Calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos 

43.380 9.156.381 217.377 

Máquinas y aparatos eléctricos y 
objetos destinados a usos 
electrónicos 

7.167 1.222.487 29.114 

Vehículos, automóviles, 
tractores, velocípedos y otros 
vehículos terrestres 

1.730.566 202.161.249 4.840.300 

Instrumentos y aparatos de 
óptica. De fotografía y de 
cinematografía. De medida. De 
comprobación y de precisión 
instrumentos y aparatos de 
médico-quirúrgicos 

117.119 8.185.821 199.581 

Relojería 5.800 206.898 5.352 
Manufacturas diversas  3 805 19 

TOTAL DEL PAÍS  13.945.371 323.336.998 7.693.351 
Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1979. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1980, 55. 
 

Tabla: Exportaciones de Colombia a la URSS 1979 
Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor F.O.B. 
Pesos COL U.S. $ 

Frutos comestibles. Cortezas de 
agrios y de melones 

9.628.482 41.197.868 964.318 

Café, té, mate y especias 1.008.293 111.527.265 2.691.295 
Azucares y artículos de 
confitería 

10.000.000 113.442.002 2.590.000 

Productos químicos inorgánicos. 
Compuestos inorgánicos u 
orgánicos de materiales 
preciosos. De materiales 
radioactivos. De metales de las 
tierras raras y de isotopos 

432.000 5.798.070 138.000 

Materias plásticas artificiales, 
éteres y esteres de la celulosa, 
resinas artificiales y 
manufacturas de estas materias  

40.409 3.034.033 70.931 

Papel y cartón manufacturas de 
pastas de celulosa de papel y 
cartón  

843.257 16.717.197 390.710 
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Guatas y fieltros. Cuerdas y 
artículos de cordelería. Tejidos 
especiales. Tejidos impregnados 
o recubiertos. Artículos de 
materias textiles para usos 
técnicos.  

26.704 2.271.280 53.141 

Objetos de arte. Objetos para 
colecciones y antigüedades  

3.028 2.453.951 57.638 

TOTAL DEL PAÍS 21.982.173 296.441.666 6.956.033 
Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1979. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1980, 
326. 
 
 
 

Tabla: Importaciones de Colombia a la URSS 1980 
Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor C.I.F 
Pesos Col  U.S. $ 

Bebidas, líquidos alcohólicos y 
vinagre 

321.887 13.371.364 289.788 

Abonos 9.654.300 71.461.770 1.631.547 
Materias plásticas artificiales. 
Éteres y esteres de la celulosa. 
Resinas artificiales y 
manufacturas de estas materias. 

1.511.646 78.807.321 1.720.703 

Caucho natural y sintético. 
Caucho ficticio y manufacturas 
de caucho  

716 229.170 5.206 
 

Papel y cartón. Manufacturas de 
pasta celulosa de papel y de 
cartón.  

200.350 2.667.083 60.892 
 

Artículos de librería y productos 
de artes graficas 

38.181 
 

3.773.434 87.285 
 

Manufactura de piedra Yeso 
Cemento, amianto, mica y 
materias análogas  

1.995 208.843 4.725 

Fundición. Hierro y acero.  57.346 
 

4.720.066 103.094 

Herramientas, artículos de 
cuchillería y cubiertos de mesa 
de metales comunes 

178 29.192 654 

Manufacturas diversas de 
metales comunes  

1.776 
 

194.613 4.355 

Calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos 

84.920 
 

19.228.276 416.851 
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Máquinas y aparatos eléctricos y 
objetos destinados a usos 
electrónicos 

9.827 
 

3.030.890 67.000 

Vehículos, automóviles, 
tractores, velocípedos y otros 
vehículos terrestres 

3.481.041 465.673.445 10.383.056 

Instrumentos y aparatos de 
óptica. De fotografía y de 
cinematografía. De medida. De 
comprobación y de precisión 
instrumentos y aparatos de 
médico-quirúrgicos 

129.252 9.119.957 204.386 

Relojería 5.605 589.131 12.898 
Muebles. Mobiliario medico 
quirúrgico. Artículos de cama y 
similares 

215 37.193 756 

Manufacturas diversas  7 4.702 105 
TOTAL DEL PAÍS  15.499.246 673.146.450 14.994.331 

Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1980. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1981, 54. 
 
 
 

Tabla: Exportaciones de Colombia a la URSS 1980 
Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor F.O.B. 
Pesos COL U.S. $ 

Carnes y despojos comestibles 2.200.000 238.273.200 4.840.000 
Frutos comestibles. Cortezas de 
agrios y de melones 

21.438.773 116.915.520 2.493.863 

Café, té, yerba mate y especias 2.016.647 301.674.666 6.457.021 
Productos químicos inorgánicos. 
Compuestos inorgánicos u 
orgánicos de materiales 
preciosos. De materiales 
radioactivos. De metales de las 
tierras raras y de isotopos 

270.000 4.474.363 98.750 

Materias plásticas artificiales, 
éteres y esteres de la celulosa, 
resinas artificiales y 
manufacturas de estas materias  

89.370 9.091.084 
 

190.683 
 

Papel y cartón manufacturas de 
pastas de celulosa de papel y 
cartón  

1.319.758 36.986.175 769.138 

Algodón 3.238.078 241.538.918 5.270.271 
Guatas y fieltros. Cuerdas y 
artículos de cordelería. Tejidos 
especiales. Tejidos impregnados 

51.680 5.080.942 106.555 
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o recubiertos. Artículos de 
materias textiles para usos 
técnicos.  

TOTAL DEL PAÍS 30.624.306 956.037.868 20.226.281 
Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1980. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1981, 
376. 
 
 
 
 
 

Tabla: Importaciones de Colombia a la URSS 1981 
Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor C.I.F 
Pesos Col  U.S. $ 

Bebidas, líquidos alcohólicos y 
vinagre 

512.443 21.568.330 408.285 

Combustibles minerales. Aceites 
minerales y productos de su 
destilación: materias 
bituminosas ceras minerales 

15.241 2.405.754 43.519 

Productos químicos orgánicos 34 42.069 824 
Productos farmacéuticos  37.500 7.505.256 147.889 
Materias plásticas artificiales. 
Éteres y esteres de la celulosa. 
Resinas artificiales y 
manufacturas de estas materias. 

2.335.461 119.338.765 2.313.416 

Caucho natural y sintético. 
Caucho ficticio y manufacturas 
de caucho  

4.476 2.558.216 49.023 
 

Corcho y sus manufacturas  31 6.867 124 
Papel y cartón. Manufacturas de 
pasta celulosa de papel y de 
cartón.  

197.584 3.855.953 78.357 
 

Artículos de librería y productos 
de artes graficas 

16.895 
 

2.480.887 51.914 
 

Alfombras y tapices terciopelos 
felpas tejidos rizados y tejidos de 
oruga  o felpilla cintas 
pasamanería tules y tejidos de 
mallas anudadas puntillas 
encajes blondas bordados  

21 63.660 1.208 

Guatas y fieltros. Cuerdas y 
artículos de cordelería. Tejidos 
especiales. Tejidos impregnados 
o recubiertos. Artículos de 

267 162.131 3.104 
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materias textiles para usos 
técnicos. 
Manufactura de piedra Yeso 
Cemento, amianto, mica y 
materias análogas  

947 703.276 13.569 

Productos cerámicos 10.604 801.540 15.472 
Vidrio y manufacturas de vidrio  21 52.502 1.063 
Fundición. Hierro y acero.  63.839 

 
6.809.111 131.104 

Cobre 83 111.765 2.239 
Níquel  733 512.958 9.155 
Herramientas, artículos de 
cuchillería y cubiertos de mesa 
de metales comunes 

563 580.208 11.789 

Manufacturas diversas de 
metales comunes  

1.253 
 

299.203 5.797 

Calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos 

77.525 
 

30.430.505 606.358 

Máquinas y aparatos eléctricos y 
objetos destinados a usos 
electrónicos 

46.111 
 

23.075.373 440.219 

Vehículos, automóviles, 
tractores, velocípedos y otros 
vehículos terrestres 

1.599.963 236.647.253 4.648.316 

Instrumentos y aparatos de 
óptica. De fotografía y de 
cinematografía. De medida. De 
comprobación y de precisión 
instrumentos y aparatos de 
médico-quirúrgicos 

199.357 21.472.823 420.499 

Relojería 14.040 1.141.665 23.095 
Instrumentos de música. 
Aparatos para el registro y 
reproducción del sonido o para 
el registro y la reproducción en 
televisión por procedimiento 
magnético de imágenes y sonido 
Partes y accesorios de estos 
instrumentos y aparatos 

170 125.526 2.403 

TOTAL DEL PAÍS  5.135.132 482.751.590 9.428.741 
Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1981. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1982, 79. 
 
 
 

Tabla: Exportaciones de Colombia a la URSS 1981 
Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor F.O.B. 
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Pesos COL U.S. $ 
Carnes y despojos comestibles 2.200.000 256.116.400 4.840.000 
Frutos comestibles. Cortezas de 
agrios y de melones 

27.398.414 187.270.514 3.388.974 

Azucares y artículos de 
confitería  

12.000.000 301.174.344 5.713.799 

Materias plásticas artificiales, 
éteres y esteres de la celulosa, 
resinas artificiales y 
manufacturas de estas materias  

137.510 15.671.773 
 

283.173 
 

Papel y cartón manufacturas de 
pastas de celulosa de papel y 
cartón  

1.544.247 48.515.476 873.119 

Artículos de librería y productos 
de las artes graficas  

629 336.594 6.356 

Guatas y fieltros. Cuerdas y 
artículos de cordelería. Tejidos 
especiales. Tejidos impregnados 
o recubiertos. Artículos de 
materias textiles para usos 
técnicos.  

63.329 7.678.469 138.723 

TOTAL DEL PAÍS 47.344.129 815.763.570 15.244.144 
Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1981. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1982, 
424. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla: Importaciones de Colombia a la URSS 1982 
Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor C.I.F 
Pesos Col  U.S. $ 

Bebidas, líquidos alcohólicos y 
vinagre 

669.467 33.330.960 546.940 

Productos químicos inorgánicos. 
compuestos inorgánicos u 
orgánicos de materias precisos 
de elementos radioactivos de 
metales de las tierras raras y de 
isotopos.  

1.606 204.042 3.210 

Productos farmacéuticos  46.300 10.859.531 170.855 
Abonos 15.554.810 158.818.390 2.462.559 
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Caucho natural y sintético. 
Caucho ficticio y manufacturas 
de caucho  

17 18.133 301 
 

Papel y cartón. Manufacturas de 
pasta celulosa de papel y de 
cartón.  

302.121 7.822.696 123.076 
 

Artículos de librería y productos 
de artes graficas 

575 
 

62.106 1.077 
 

Fundición. Hierro y acero.  17.862 
 

1.949.801 31.723 

Cobre 32 33.078 549 
Calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos 

21.555 
 

7.942.170 130.578 

Máquinas y aparatos eléctricos y 
objetos destinados a usos 
electrónicos 

1.324 
 

607.059 10.171 

Vehículos, automóviles, 
tractores, velocípedos y otros 
vehículos terrestres 

1.453.589 220.139.553 3.542.495 

Instrumentos y aparatos de 
óptica. De fotografía y de 
cinematografía. De medida. De 
comprobación y de precisión 
instrumentos y aparatos de 
médico-quirúrgicos 

148.818 19.539.327 321.213 

Relojería 1.720 455.050 7.551 
TOTAL DEL PAÍS  18.219.796 461.781.896 7.352.298 

Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1982. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1983, 78-
79. 
 
 
 

Tabla: Exportaciones de Colombia a la URSS 1982 
Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor F.O.B. 
Pesos COL U.S. $ 

Frutos comestibles. Cortezas de 
agrios y de melones 

21.866.615 225.252.851 3.468.421 

Café, té, yerba mate y especias 2.016.646 384.556.264 5.899.912 
Azucares y artículos de 
confitería  

34.371.800 482.936.296 7.647.245 

Materias plásticas artificiales, 
éteres y esteres de la celulosa, 
resinas artificiales y 
manufacturas de estas materias  

41.732 5.341.591 
 

82.027 
 



339 
 

Papel y cartón manufacturas de 
pastas de celulosa de papel y 
cartón  

1.283 708.707 10.624 

Artículos de librería y productos 
de las artes graficas  

356 227.862 3.705 

TOTAL DEL PAÍS 58.298.634 1.099.063.611 17.111.934 
Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1982. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1983, 
424. 
 
 
 
 
 

Tabla: Importaciones de Colombia a la URSS 1983 
Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor C.I.F 
Pesos Col  U.S. $ 

Bebidas, líquidos alcohólicos y 
vinagre 

416.322 23.242.101 315.363 

Productos farmacéuticos  28.800 10.108.401 147.935 
Abonos 250.000 3.270.814 50.181 
Papel y cartón. Manufacturas de 
pasta celulosa de papel y de 
cartón.  

306.523 10.586.639 130.861 
 

Artículos de librería y productos 
de artes graficas 

17.337 
 

2.660.967 34.225 
 

Fundición. Hierro y acero.  23.573 
 

2.376.001 31.033 

Calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos 

60.768 
 

17.727.557 247.480 

Máquinas y aparatos eléctricos y 
objetos destinados a usos 
electrónicos 

3.704 
 

8.216.045 104.514 

Vehículos, automóviles, 
tractores, velocípedos y otros 
vehículos terrestres 

1.011.203 407.906.963 5.007.946 

Instrumentos y aparatos de 
óptica. De fotografía y de 
cinematografía. De medida. De 
comprobación y de precisión 
instrumentos y aparatos de 
médico-quirúrgicos 

79.897 11.411.781 172.934 

TOTAL DEL PAÍS  2.198.127 497.507.169 6.242.472 
Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1983. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1984, 64. 
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Tabla: Exportaciones de Colombia a la URSS 1983 

Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor F.O.B. 
Pesos COL U.S. $ 

Frutos comestibles. Cortezas de 
agrios y de melones 

51.327.857 626.687.026 7.613.849 

Café, té, yerba mate y especias 2.016.646 400.984.842 5.457.061 
Azucares y artículos de 
confitería  

34.154.883 597.655.424 7.010.801 

Materias plásticas artificiales, 
éteres y esteres de la celulosa, 
resinas artificiales y 
manufacturas de estas materias  

166.346 24.400.275 
 

297.151 
 

Papel y cartón manufacturas de 
pastas de celulosa de papel y 
cartón  

1.713.927 92.061.539 1.067.042 

Artículos de librería y productos 
de las artes graficas  

1.419 1.347.571 17.994 

Guatas y fieltros. Cuerdas y 
artículos de cordelería. Tejidos 
especiales. Tejidos impregnados 
o recubiertos. Artículos de 
materias textiles para usos 
técnicos. 

41.688 8.195.144 100.042 

TOTAL DEL PAÍS 89.422.766 1.751.331.821 21.563.940 
Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1983. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1984, 
395. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla: Importaciones de Colombia a la URSS 1984 
Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor C.I.F 
Pesos Col  U.S. $ 

Bebidas, líquidos alcohólicos y 
vinagre 

299.138 21.708.430 232.283 

Productos químicos orgánicos 16.640 8.324.594 78.077 
Abonos 19.150 211.241 3.241 
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Materias plásticas artificiales 
éteres y esteres de la celulosa 
resinas artificiales y 
manufacturas de estas materias  

3 1.920 23 

Caucho natural o sintético. 
Caucho facticio y manufacturas 
de caucho  

368 478.096 5.116 

Papel y cartón. Manufacturas de 
pasta celulosa de papel y de 
cartón.  

276.793 11.585.405 108.553 
 

Artículos de librería y productos 
de artes graficas 

8.755 
 

1.944.688 20.007 
 

Guatas y fieltros. Cuerdas y 
artículos de cordelería. Tejidos 
especiales. Tejidos impregnados 
o recubiertos. Artículos de 
materias textiles para usos 
técnicos. 

387 499.954 5.350 

Fundición. Hierro y acero.  33.761 
 

5.410.883 57.191 

Aluminio 196.786 34.676.745 341.038 
Manufacturas diversas de 
metales comunes  

17 11.501 139 

Calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos 

54.521 
 

19.797.164 216.885 

Máquinas y aparatos eléctricos y 
objetos destinados a usos 
electrónicos 

9.244 
 

9.978.413 110.540 

Vehículos, automóviles, 
tractores, velocípedos y otros 
vehículos terrestres 

699.854 382.983.663 3.915.543 

Instrumentos y aparatos de 
óptica. De fotografía y de 
cinematografía. De medida. De 
comprobación y de precisión 
instrumentos y aparatos de 
médico-quirúrgicos 

2.422 700.450 7.934 

TOTAL DEL PAÍS  1.617.839 498.313.147 5.101.924 
Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1984. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1986, 62. 
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Tabla: Exportaciones de Colombia a la URSS 1984 
Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor F.O.B. 
Pesos COL U.S. $ 

Frutos comestibles. Cortezas de 
agrios y de melones 

41.059.004 678.646.455 6.547.492 

Café, té, yerba mate y especias 4.033.353 1.216.347.545 11.578.600 
Azucares y artículos de 
confitería  

520.019 11.135.217 124.014 

Materias plásticas artificiales, 
éteres y esteres de la celulosa, 
resinas artificiales y 
manufacturas de estas materias  

108.341 23.472.924 
 

225.159 
 

Papel y cartón manufacturas de 
pastas de celulosa de papel y 
cartón  

1.751.045 109.040.160 1.077.672 

Guatas y fieltros. Cuerdas y 
artículos de cordelería. Tejidos 
especiales. Tejidos impregnados 
o recubiertos. Artículos de 
materias textiles para usos 
técnicos. 

51.888 12.976.212 124.871 

TOTAL DEL PAÍS 47.523.650 2.051.616.633 19.977.808 
Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1984. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1986, 
407-408. 
 
 

Tabla: Importaciones de Colombia a la URSS 1985 
Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor C.I.F 
Pesos Col  U.S. $ 

Bebidas, líquidos alcohólicos y 
vinagre 

87.982 7.100.316 65.078 

Productos químicos orgánicos 24.528 15.253.082 104.890 
Productos fotográficos y 
cinematográficos  

174 329.828 2.183 

Materias plásticas artificiales 
éteres y esteres de la celulosa 
resinas artificiales y 
manufacturas de estas materias  

4 8.532 55 

Papel y cartón. Manufacturas de 
pasta celulosa de papel y de 
cartón.  

385.889 22.168.377 150.586 
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Artículos de librería y productos 
de artes graficas 

14.033 
 

3.280.877 27.714 
 

Manufacturas de piedra yeso 
cemento amianto mica y 
materias análogas  

350 653.693 4.200 

Aluminio 128.684 22.626.035 191.470 
Manufacturas diversas de 
metales comunes  

32 40.252 259 

Calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos 

13.845 
 

11.238.432 74.456 

Máquinas y aparatos eléctricos y 
objetos destinados a usos 
electrónicos 

3.439 
 

7.329.413 47.192 

Vehículos, automóviles, 
tractores, velocípedos y otros 
vehículos terrestres 

776.703 441.135.949 3.431.156 

Instrumentos y aparatos de 
óptica. De fotografía y de 
cinematografía. De medida. De 
comprobación y de precisión 
instrumentos y aparatos de 
médico-quirúrgicos 

92 245.121 1.579 

TOTAL DEL PAÍS  1.435.755 631.409.907 4.100.827 
Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1985. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1987, 66. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla: Exportaciones de Colombia a la URSS 1985 
Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor F.O.B. 
Pesos COL U.S. $ 

Frutos comestibles. Cortezas de 
agrios y de melones 

35.170.445 936.157.831 6.196.427 
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Cacao y sus preparados  25.300 9.305.450 55.000 
Materias plásticas artificiales, 
éteres y esteres de la celulosa, 
resinas artificiales y 
manufacturas de estas materias  

111.082 37.978.103 
 

240.568 
 

Papel y cartón manufacturas de 
pastas de celulosa de papel y 
cartón  

813.102 75.396915 486.586 

Artículos de librería y productos 
de artes graficas 

1.095 979.636 7.954 

Algodón 12.325.316 2.016.306.801 14.169.517 
Guatas y fieltros. Cuerdas y 
artículos de cordelería. Tejidos 
especiales. Tejidos impregnados 
o recubiertos. Artículos de 
materias textiles para usos 
técnicos. 

53.029 19.598.013 127.267 

TOTAL DEL PAÍS 49.499.368 3.094.622.648 21.193.319 
Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1985. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1987, 
392. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla: Importaciones de Colombia a la URSS 1986 
Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor C.I.F 
Pesos Col  U.S. $ 

Bebidas, líquidos alcohólicos y 
vinagre 

36.978 9.056.047 47.950 

Productos químicos orgánicos 8.266 9.822.720 48.316 
Abonos 68.729.303 1.407.662.354 7.931.476 
Productos fotográficos y 
cinematográficos  

102 265.825 1.472 

Caucho natural o sintético. 
Caucho facticio y manufacturas 
de caucho  

3.051 10.168.719 58.599 

Artículos de librería y productos 
de artes graficas 

32.212 
 

15.581.681 85.337 
 

Fundición, hierro y acero 2.155 7.284.797 41.969 
Manufacturas diversas de 
metales comunes  

92 214.572 1.122 
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Calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos 

53.130 
 

66.882.882 375.501 

Máquinas y aparatos eléctricos y 
objetos destinados a usos 
electrónicos 

9.328 
 

17.139.405 93.135 

Vehículos, automóviles, 
tractores, velocípedos y otros 
vehículos terrestres 

571.584 232.995.930 1.427.773 

Instrumentos y aparatos de 
óptica. De fotografía y de 
cinematografía. De medida. De 
comprobación y de precisión 
instrumentos y aparatos de 
médico-quirúrgicos 

22 27.000 155 

TOTAL DEL PAÍS  69.446.223 1.777.101.932 10.112.505 
Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1986. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1988, 33. 
 
 
 
 

Tabla: Exportaciones de Colombia a la URSS 1986 
Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor F.O.B. 
Pesos COL U.S. $ 

Cacao y sus preparados  590.826 247.322.116 1.284.258 
TOTAL DEL PAÍS 590.826 247.322.116 1.284.258 

Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1986. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1988, 
392. 
 

Tabla: Importaciones de Colombia a la URSS 1989 
Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor C.I.F 
Pesos Col  U.S. $ 

Bebidas, líquidos alcohólicos y 
vinagre 

86.145 33.415.459 96.706 

Productos farmacéuticos 1.031 83.126.945 170.592 
Abonos 35.000.000 1.662.069.715 6.673.531 
Papel y cartón. Manufacturas de 
pasta de celulosa de papel y de 
cartón  

596.710 61.400.191 182.963 

Artículos de librería y productos 
de artes graficas 

6.134 
 

9.304.073 25.061 
 

Fundición, hierro y acero 26.735 21.731.629 65.926 
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Manufacturas diversas de 
metales comunes  

6 19.751 52 

Calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos 

62.336 
 

98.716.253 276.883 

Máquinas y aparatos eléctricos y 
objetos destinados a usos 
electrónicos 

13.273 
 

72.077.872 234.290 

Vehículos, automóviles, 
tractores, velocípedos y otros 
vehículos terrestres 

743.793 1.114.494.504 2.995.244 

Instrumentos y aparatos de 
óptica. De fotografía y de 
cinematografía. De medida. De 
comprobación y de precisión 
instrumentos y aparatos de 
médico-quirúrgicos 

469 2.108.531 6.351 

TOTAL DEL PAÍS  36.520.134 5.133.558.824 8.501.220 
Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1989. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1991, 33. 
 
 

Tabla: Exportaciones de Colombia a la URSS 1989 
 

Capítulos y Sub-grupos  

Kilos brutos Valor F.O.B. 
Pesos COL U.S. $ 

Frutos comestibles. Cortezas de 
agrios y de melones 

25.051.606 1.969.195.083 4.794.365 

Café, té Yerba mate y especias 27.628.958 27.544.585.133 69.604.129 
Preparados alimenticios 
diversos 

215.869 363.892.842 576.144 

Materias plásticas artificiales, 
éteres y esteres de la celulosa, 
resinas artificiales y 
manufacturas de estas materias  

74.780 62.735.176 
 

155.652 
 

Guatas y fieltros. Cuerdas y 
artículos de cordelería. Tejidos 
especiales. Tejidos impregnados 
o recubiertos. Artículos de 
materias textiles para usos 
técnicos. 

34.300 29.428.720 72.028 

Objetos de arte. Objetos para 
colecciones y antigüedades 

10 5.434 16 

TOTAL DEL PAÍS 53.005.523 29.969.832.388 75.402.334 
Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Anuario 
de Comercio Exterior  Colombia- 1989. Bogotá: División de publicaciones DANE, 1991, 
508. 


